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PRESENTACION 

El desarrollo socioeconbmico del Peni debe basarse en el uso sostenible de sus 
Recursos Naturales Renovables, que potencialmente son bien variados. Actualmente, de 
acuerdo a la política del sector de promover el desarrollo sostenible en base al uso y 
manejo de los recursos, exhte gran preocupaci6n para establecer estrategias que permitan 
el logro de este objetivo. 

En este sentido el Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA, a través de 
la Direccidn General de Estudios y Proyectos de Recursos Naturales, viene realizando 
Estudios de Inventario y Evaluación de Recursos Naturales a nivel Nacional, 
prioritarinmente en zonas estratégicas de desarrollo, con la finalidad de poder caracterizar 
y obtener infomación s&ematijada de la potencialidad de los recursos exirtentes dentro 
de un determinado dmbito geogrdfico delpah para brindar y difundir información básica, 
a Instituciones públicas o privadas, a nivel Regional y10 Local, sobre planificación de 
desarrollo sostenible mediante líneas de acción prioritarias, que pennita mejorar la 
condición y el nivel socioecon6mico del país. 

El presente estudio preparado en forma preliminar a escala 11250,000, contiene el 
"Inventario y Evaluación de Recursos Naturales de las Provincias de Huancabamba y 
Morropdn", que permite brindar infomación temdtica y cartogrdfrca sobre los Aspectos 
Poblacionales, Climatología, Ecología, Cobertura Vegetal, Geología, Suelos, Capacidad 
de Uso Mayor de las Tierras y Recursos Hfdricos; mi como, también infonnacih sobre 
Macroztznificacidn Tem'tonal en lo concerniente a la Vulnerabilidad de las Tieras y 
Desarrollo y Estaab de Uso de las Tierras. Este estudio como parte del "Ordenamiento 
Terr8ori.C' serd complementado con informacibn de mayor detalle, que pennita 
diagnosticar mejor los recursos de estar dos provincias, de acuerdo a propuestas 
concertadas con la poblacidn involucraáa, a través de un documento técnico que 
presentartí planes, programas y proyectos de desarrollo, vinculados al buen 
aprovechamiento y una protección efectiva, que permita la conservación de los Recursos 
Naturales Renovables. 
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CAPITULO I 

INTROD UCCION 

1 .I Generalidades 

El presente documento conrtituye el Inventario y Evaluaci6n de Recursos Naturales 
de las Provincias de Huancabamba y Morroph, DepaHamento de Piura - Región 
Grau, elaborado en forma preliminar sobre una supeecie de 837348 ha. 

Tiene por finalidad identificar las dreas con potencial y definir las líneas de 
desarrollo económico y social apropiadas para la zona, en funci6n al potencial de 
sus recursos naturales renovables exirtentes, documento que postetionnente serd 
complementada con informaci6n básica de mayor detalle, para realizar el 
Ordenamiento Tem'toMl de estas dos Provincias. 

El trabajo ha sido realizado de acuerdo al análhh de la información exktente, 
complementados con infonnación de campo, interpretación de Imbgenes satélite 
y uso del Sivtema de Información Geogrdfica (SIG), han permitido elaborar 
modelos y sub-modelos de desamllo para la zona, mediante el establecimiento & 
Macrounidades de Manejo. En este sentido se ha caracterizado la zona de estudio, 
con información referencia1 que permitir4 a las instituciones Regionales o Locales, 
planificar en forma global el desarrollo sostenible de su jurisdicción, mediante la 
definición de líneas de acción prioritarias. 

La zona de e s t d w  se localiza en pade de la regi&n natural de costa cdlido - drida 
y parte de s iem templado a frío hdmeda y semidrida, dentro de las cuales se 
incluyen divems ecosirtemas con caractehticas y condicwnes naturales especiales 
que deben ser identificados y conocidos de modo que se pueda plantear su manejo, 
uso y consewaci6n. 

La zona oriental estd definida por los ramales occidental y central de la Cordülera 
de los Andes, los cuales dan origen a la cuenca del Huancabamba, la cual 
presenta una variación altitudimi y climdtica que detemina una potencialidad 
productiva amplia y variada; ambos ramales cordilleranos de caracterf;rticas 
topogrdficas extremas, se encuentran cubiertos con vegetación natural boscosa que 
deber4 se manejada con sumo cuidado. La vertiente occidental está confomada 
por la parte media y alta de la cuenca del río Piura, donde predomina una 
vegetación típica de naturaleza caducifolia, de limitadas potencialidades; mientras 
que la vertiente oriental estd conformada por las cuencas alta y media de los dos 
Huancabamba y Samaniego-Canchir, donde predomina mayormente una 
vegetacidn boscosa con especies perennifolias, de moderada potencialidad. Por otro 
lado, la poblacidn y t@o de actividades que se realka en cada sector es diferente, 
respondiendo a las condiciones propias de su medio de vida. 



Esta complejidad fisico-antropológica requiere que sea identificada y evaluada de 
modo que se defina los tipos de potenciales y fragilidad de los recursos naturales, 
como base para que, mediante un estudio de mayor detalle se pueda realizar el 
ordenamiento territorial y promover el desarrollo sostenible del drea de estudio. 

1.3 Objetivos 

1 .Al Objetivo General 

Promover el desarrollo sostenible, en base al manejo adecuado y uso de los 
recursos naturales renovables de la Región Grau. 

1 J.2 Objetivos Especí@cos 

Caracterizar en forma preliminar el potencial de los Recursos Naturales 
Renovables, de las provincias de Huancabamba y Morropón. 

Determinar unidades de manejo, que permitan detallar las potencialidades 
y fomular lfneas de acción prioritarias, que sean estudiadas a mayor 
detalle en un Ordenamiento Territorial 

La zona de estudio se encuentra ubicada en el sector noroeste de nuestro pah y 
comprende las regwrtes de Costa y Sierra. Polfticamente, se ubica en las provincias 
de Huancabamba, Morropbn, Departamento de Piura, Re@n Grau, sobre una 
supegkie aproximadamente de 837348 ha (Ver Mapa de Ubicaciún) 

Geogrdficamente se ubica entre los paralelos 4'45' a 5'55' de latitud sur y entre los 
meridianos 7W2'  a 80'23' & longitud oeste del Meridiano de Greenwich. 

La zona comprende básicamente la subcuenca del río Samaniego-Cancha que al 
unirse con el Chinchipe llega al Marañón; la subcuenca del do  Huancabamba, el 
cual al unirse con el río Chotuno fonna el río Charnaya, afluente del do Marañón; 
mf como la parte alta y media di la cuenca del río Piura, que desemboca en e1 
Oc&ano Pacffico. 
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CAPITULO 

ASPECTOS SOCLAtES 

Generalidades 

E n  este capítulo se presentan las caractenkticas de la poblacidn, según sexo, 
condicibn urbana y rural, edad, indice de fecundidad y mortalidad. Asimumo, 
contiene infamación sobre las caractehticas educativas, idwma, religidn, 
población econbmicamente activa y vivienda. 

Los resultados pemitirdn planificar de manera preliminar los programas de 
desarrollo, de acuerdo a las necesidades de la poblaci6n. A continuaci6n) se 
describe a nivel provincial las caractehtica generales. 

2.1.1 Provincia Huancabamba 

2. Caracter~icas Generales de la Pobiacidn 

P 0 B L A C . N  BASE. - 11 7,459 habitantes, total provincial. 

a) La población provincial por sexo, indica casi una igualdad en el número 
& hombres y mujeres, con cifras representativas del 49,9% y 50,1%, 
respectivamente. 

Esta igualdad se da sensiblemente en los distritos S6ndor y Huamaca, 
como se aprecia en el Cuadro NQ 2.1. 

CUADRO IVp 2.1 POBL4CION POR SEXO Y TOTAL 

DISTRITO 



b) La pohlaci6n es predominantemente rural, conformada por el 89,3% de 
habitantes. La población urbana estd representada, solamente por el 10,7%. 

El dlstrito Sondorillo presenta una población mayormente rural; mientras 
que los dktritos Huancabamba y Canchaque, presentan una mayor 
población urbana en concordancia con su categoría de ciudades. 

El Cuadro N q . 2 ,  muestra en orden decreciente la predominancia de la 
poblaci6n rural a nivel dfitrital. 

CUADRO NP 2.2 POBLACION URBANA Y RURAL 

DISTRITO 1 RURAL 

TOTAL PROVlNClAL ( 1- 1 W,9 

URBANA TOTAL 

C) El 51,0% de la población, se encuentra en edad de trabajar (de 15 a 64 
años). El 49,0% restante, estd conformado por jóvenes menores de 15 años 
(44,5%) y por personas de la tercera edad mayores de 64 años (4,5%). Por 
b tanto, la relacibn de dependencia es de %,O %, es decir que por cada 
100 personas en edad para desarr~llar una actividad económicamente 
productiva hay 96 en edad inactiva. 

La relacibn de dependencia poblacional es mayor en los dhtritos 
Huamaca, Sbndor y Sondorillo; siendo menor en el dktrito El Carmen de 
la Frontera con el 55,5 %. 

El Cuadro N V . 3 ,  muestra la población en edad & trabajar a nivel 
dirtrital, en orden decreciente según la relacibn de dependencia. 



CUADRO N02.3.- RELAClON DE DEPENDENCIA POBLAClONAL 

H u m a c a  
Sóndor 
Sondorillo 
SM Miguel de El Faique 
Canchaque 
Lalquk 
Huancnbamba 
El Carmen de la Frontera 

POBUCION 
DISTRITO ACTlVA 

I (1 5 a 84 Años) 

POBfACfON INACTNA RELACION DE 
I DEPENDENCIA 

TOTAL PROVlNClAL 59913 61.0 

JOVENES 
< de 15 años 

45 W 

TERCERA EDAD 
> de e4 Gas I 

d) En la Provincia Huancabamba, el 91,1% de la poblacidn profesa la 
religión catdica, el 6,8% la religón evangélica y el 2,1% otras religiones. 

En el dktrito Huarmaca, es significativa la presencia de la religrón 
evangélica, en el 18% de su población. 

El Cuadro NQ 2.4, muestra en orden decreciente la predominancia de la fe 
cat6lica a nivel dhtrital; asimimo, pemite apreciar la presencia de la 
religión evang61ica. 

CUADRO N* 2.4 RELAClON DE LA POBLACION POR TIPO DE RELlGlON 

Sóndor 
Huancabamba 
fl Carmen de la Frontera 
Canchaque 
San Miguel de O Faique 
Lalaliz 
Sondorillo 
Huarmaca 

l 

TOTAL PROVlNClAL 1 91.1 1 

e) Es interesante cuantificar y deducir la poblacidn impedida de reulrjar una 
actividad económica plena, que comprometa al desarrollo de su localidaci 
por lo que se ha considerado las limitaciones siguientes: ceguera, sordera, 
mudez, alteración y retardo mental, invalidez y pkrdiak de extremidades, 
poliomielitis y otro tipo de impedimento. 



Esta población alcanza el 1,8% del total provincial, de los cuales los más 
afectados son las personas de 5 a 64 arios, predominando las mujeres con 
el 51,0%. 

El impedimento por sexo, es casi igual en los distritos San Miguel de El 
Faique y Huancabamba. En Huamaca, Sondmillo y Canchaque, son mds 
afectadas las mujeres y en los dirtritos de El Carmen de la Frontera y 
Sándor los hombres. 

El Cuadro NQ 2.5 muestra la incidencia de la poblacidn con impedimentos 
a nivel dktrital, ordenados en orden decreciente, según el grado de 
ufectacih de los impedimentos en las personas de 5 a 64 años de edad. 

CUADRO NQ 2.5 POBLACION CON IMPEDIMENTOS 

\ 

DISTRITO 

San Miguel de El Faique 
El Carmen de la Frontera 
Sondorillo 
Lalaquiz 
Huarmaca 
Huancabamba 
Sóndor 
Canchaque 

HOMBRES 1 MUJFES 1 < 5 
% 

fi Según la población femenina mayor de 12 a f im y el número de hijos 
nacidos vivos, el 31,3% rw tiene hijos, el 221% tiene dk 1 a 3 hijos, el 
22,6% tiene de 4 a 7 hijos, e1 20,4% más de 7 hijos y no especifica el 
3,6%. 

La relación entre el número de hijos nacidos vivos y sobrevivientes da 
como resultado una tasa & mortalidad de 20,0%. 

Los Cuadros N q . 6  y 2.7, muestran las variaciones del fndice de 
fecundidad y la tasa de mortalidad a nivel dktrital, ordenados en orden 
creciente según la tasa de mortalidad. 



CUADRO NP26 INDICE DE FECUNDIDAD 

I r de 12 aíios Sin 1 Hijos 

lalaquiz 
Canchaque 
Sbndor 
Huancabambi 
San Miguel de El Faique 
El Cumrn de la Frontera 
Sondorillo 
Huannaca 

TOTAL PROVlNClAL 1 36834 ( 3 1 3  

D e l a 3  4 a 7  M k d e 7  
o 1 Hijos 1 Hijos 

Lalaguiz 
Canchiique 
Sóndor 
Huuiubamba 
San Miguel de El Fdque 
Ei Carmen de la Frontera 
Sondorillo 
Humacn 

TOTAL PROVlNCLAL 1 133004 1 11x172 1 20.0 

II. 

POBLRCION BASE.- 99 246 habitantes mayores & 5 años. 

a) El 98,4 % de la poblaci& aprendió español en su nifiez como lengua 
materna. El Cuadro NQ 2.8, muestra en orden decreciente el aprendizaje de 
idioma Español a nivel distrital. 

CUADRO N* 2.8 POBLACION QUE HABLA IDIOMA E S P ~ O L  DESDE SU NINE 



b) El 32,5% de la poblacidn asiite actualmente a un centro educativo de 
enseñanza regular; e1 45,5%, ha dejado de asirfir y e1 22% nunca asistió 
(año referencia1 1993). 

El Cuadro N V . 9  muestra en orden decreciente a nivel diftrital, la 
diFtribuci6n de la población que nunca asistió a un centro educativo. 

CUADRO N¶ 2.9 POBLACION SIN NIVEL EDUCATIVO 

Lalaquiz 
Sondorillo 
Huanaoa 
8 Carmen de la Frontera 
Huancabamba 
S6ndor 
San Miguel de El Faique 
Canchaque 

TOTAL PROVINCIAL 89246 32,5 

C) El 35,8% de la poblacidn menor de 15 arios, estd en edad escolar y el 
6,4% de 15 a más años en pos-escolar, 

El Cuadro N q . 1 0  muestra en orden decreciente el nivel de ~~colaridud 
a nivel dktntal. 

CUAüRO NP 2.10 POBLACION EN EDAD ESCOLAR 

Lalaquiz 
Sondor¡l\o 
Huamace 
El Carmen de la Frontera 
Huancabamba 
Sóndor 
San Miguel de 8 Faíque 
Canchaque 

TOTAL PROVlNClAL 



d) El nivel de educación, según el último ario de estudios aprobado dentro del 
Sktema de enseñanza regular es significativamente pobre: el 25,6% carece 
de instrucción, el 2,5% Se quedd en estudios iniciales; asimkmo el 54,7% 
llegó solamente a primaria, el 9,8 % a secundaria y sólo el 2,6 % tienen 
estudios superiores. 

El Cuadro N". 11, muestra en orden creciente la educacibn secundaria a 
nivel dirtrital. 

CUADRO NQ 2.11 POBLACION CON EDUCACION SECUNDARIA 

Sondorillo 
El Carmen de la Frontera 
Huarmaca 
Cóndor 

~ :::::bamba 
San Miguel de El Faique , Canchaque 

TOTAL PROVINCIAL 

BOBO 
8858 

29265 
8676 
5131 

2481 8 
7709 
8709 

e) En cuanto a la capacidad de saber leer y escribir, el 65,6% esta 
confomtuáo por las personas alfabetas y el 34,4 % por analfabetas. 
En  el p p o  de alfabetos, los hombres representan el 56,7% y las mujeres 
43,3 %. En el p p o  de analfabetos el 63,5% son mujerer y el 36,5 % son 
hombres. 

El Cuadro NQ2.12, muestra en orden decreciente la condición & 
analfabehmo a nivel dktrital. 

CUADRO N* 2.12 CONDlClON DE ANALFABETISMO 

Hwrrrmtu 
El (amen de In Frontera 
M o r  
San Miguel de El Faique 
Huancabamba 
Canchaque 



III. Características Económicas 

POBLACION BASE.- 9531 1 habitantes de 6 a más anos de edad. 

a) El 80% de la poblacibn carece de profesión u oficio conocido. 

La población con profesidn u oficio esta confomada $610 por el 20% de 
los cuales: 

- El 89,3% poseen oficios) conformado por el 79.4% de agricultores 
calificados. 

- El 44% son profesionales, confomado mayoritariamente por 
profesores con el 84.3% de esta categoría. 

- El 2,3% son técnicos, de los cuales el 10,8%, estdn dedicados a las 
actividades del sector agrario. 

En los datritos Sondonllo y El Carmen de la Frontera la poblacibn sin 
profesibn u oficio es significativamente mayor del 90%. 

El Cuadro Ng 2.13 muestra la dLFtribuciCin de la poblacidri, en orden 
decreciente según la poblacih sin profesi6n u oficio a nivel dhtrital. 

CUADRO N* 2.13 POBLACION SEGUN PROFESION U OFICIO 

Sondorlllo 
El k i m i n  de k Frontern 
Sbndor 
Sur Miguel de fl Faiqua 
i iu~crbunba 
Huarmaca 
Cuichaqui 
Wiquh 

b) Sólo el 39% & la población, forma parte de la población económicamente 
activa (PEA), es decir las personas que estdn desarrollando alguna 
actividad econdmica o que estdn buscando trabajo. L+a PEA, estd 
conforma& por la población mayor de 6 años, debido a que los niños 
tambibn trabajan. 

Del total de la PEA, el 96,8% desarrolla una actividad económica y el 
3,2% se encuentran sin trabajo. 



El grupo de la población económicamente n o  activa representa el 60,2% 
de la población base. Mayormente está constituida por amas de casa y 
estudiantes, con el 48,6% y 42,9% respeclivamente. 

El Cuadro N". 14 muestra las variaciones crecienm de la PEA a nivel 
dirtrital. 

CUADRO N9 2.14 POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

San Mlguil d i  El Faique 
Sondorillo 
Huancabamba 
Sóndor 
Lalnqu h 
Huarmaci 
El Carmen de I i  Fronrsm 
Canchaque 

TOTAL PROVlNClAL 38.0 I W,I 

c) Se@ la rama de actividad económica, el 66,S % de la PEA, se dedica a 
la agricultura, ganadería, caza y silvicultura del sector extractivo; el 2,8% 
estd buscando trabajo por primera vez y el 31 % trabaja en los sectores de 
transformación y servicios, 

Los dimitos Huancabamba y Sóndor, son los que menos se dedican a la 
actividad agdcola, ganadera, caza y silvicultura, a pesar de tener una fuerte 
población rural. Estas actividades, son representativas en los dktntos 
Canchaque, San Miguel de El Faique, Huunnaca, El Cannen de la 
Frontera, Sondorillo y Lalaquiz. 

El Cwdro NQ 2.15, muestra en orden creciente la participación de la 
población según la actividad económica a nivel diwital. 

CUADRO N@ 2.15 POBlAClON POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

Humcabunbn 4974 51 .O 
Sóndor 2440 51,2 

-Cnnchaque 3736 H .O 
San Miguel de El Fdqui -8 12.8 
Humiica 11123 73.1 1.7 
U Carmen d i  la fmniera 3737 78.1 
Sondorillo 2808 79.4 

W w h  1 O07 70.6 0.3 

TOTAL PROVlNClAL 37D21 m 2  2.0 



d) Segun la ocupación principal, el 36,3% de la PEA está conformado por 
trabajadores agropecuarios. 

El Cuadro N". 16, muestra en orden creciente la participación de la PEA 
en la actividad agropecuaria a nivel dimital. 

CUADRO N9 2.16 PEA AGROPECUARIA 

Huancabamba 
Sondor 
Canchaque 
San Miguel de El Faique 
Huarmaca 
El Carmen de la Frontera 
Sondorillo 

e) La distribución de la PEA por cate@as ocupacionales es como sigue: 
trabajadores independientes (42%), dependientes (20,2%) y familiares no 
remunerados (30,2%); la presencia de los empleados y patrones carece de 
significacidn (0,3%). 

El dirtrito El Camen de la Frontera y Canchaque, se caracterizan por tener 
la mayor población de trabajadores independientes. Míentrar que la 
dependencia laboral es mayor en los distritos de Sbndor y Sondoriilo. 
Es interesante destacar la participación de los trabajadores familiares no 
remunerados cuya pa&@acih es mayor en el distrito de Lalaquiz. 

El Cuadro N* 2.17, muestra en orden creciente las variaciones 
poblacionales & los trabajadores dependientes, a nivel dirnital. 

CUADRO N9 2.17 PEA SEGUN CATEGORIA DE OCUPACION 



I N F O W C I O N  BASE.- 26 083 viviendas a nivel Provincial. 

a) El 93,2% de las viviendas particulares corresponde al tipo casa 
independiente. Asirn&mo, extsten en menor proporción viviendas 
denominadas casas de vecindad y chozas o cabaiias. 

b) El 98,3% de las viviendas particulares se encuentran habitadas y el 24,l 
desocupadas. 

C) En cuanto al rkgimen de tenencia de las viviendas ocupadas, el 94,5% son 
de propiedad de las personas que lo habitan, el 3% son alquiladas y el 
2,5% tienen otro tipo de tenencia. 

d) Los materiales predominantes en las viviendas, son los siguientes: 

- Paredes, construidas con adobes o tapia. 

- Techos, construidos con calamina galvanizadas o fibra de cemento, 
tejas y paja u hojas de palmera. 

- Los Phos generalmente son & tima. 

e) El 70,7% de las viviendas se abastece con agua de río, acequia y manantial 
y el 15,2% ut ika  agua de pozo. Otras fuentes de abastecimiento de agua 
es el servicio público instalado en las viviendas, así como, pilones de uso 
pbblko y camión cisterna. 

n El 85,4% de las viviendas no dispone de servicio higiénico; el 14,6% 
restante, utiliza el servicio de desagüe (4,1%), pozo negro o ciego (9,5%) 
o sobre un canal o acequia (l,O%). 

g) El 92,2% de las viviendas carecen de alumbrado eléctrico, mayormente se 
recurre al uso de mecheros con Kerosene. Sólo el 7,8% dirpone del servicio 
de alumbrado eléctrico. 

h) E n  cuanto a la dhponibilidad de habitaciones por vivienda; el 69,8% tiene 
1 a 2 habitaciones; de 3 a 4 en el 21,3%; asf como de 5 a 6 habitaciones 
y más de 6 habitaciones en el 5 9 %  y 3%, respectivamente. 

i) Respecto al número de hogares por vivienda, en el 98,9% exirte un  solo 
hogar, en el 0,996 &te 2 hogares y már de 2 en el 0,2%. 

V. Carader&ticas del Hogar 

llVFORMACION BASE.- 23,345 hogares a nivel provincial. 



a) El 81,896 tiene una habitación especial para cocinar, mayormente de uso 
exclusivo (80,8%). Sólo el 6,4%, utiliza un espacio de la vivienda para 
realizar una actividad económica. 

b) En relación con el equipamiento del hogar: 

- El 52,8% cuenta con artefactos eléctricos y electrodomésticos; el 
20% tiene mdquinas y equipos; y apenas el 1,9 dkpone de medios 
de locomoción. 

- En los hogares con artefactos eléctricos y electrodorn&icos; el 
93,4% tiene radio y el 13,9% televhor. 

- En los hogares con mdquinas y equipos, casi todos poseen 
máquinas de coser (99,8%). 

- En los hogares con medios de locomocibn, el 24,3% cuentan con 
motocicletas, el 20,5% con camiones para trabajo y el 4,4% con 
triciclos para trabajo. 

2.1.2 Provincia Morropón 

I. Caradetístims Generales de la Población 

POBLACION BASE. - 163,052 habitantes, total provincial. 

a)  La poblacibn provincial por swo, indica una ligera mayoría de hombres, 
con cifras representativas del 51% y 49%) respectivamente. Esta mayor 
participación masculina se da en todos los distritos. 
El Cuadro NQ 2.18, muestra en orden decreciente la predominancia de 
hombres a nivel dirtrital. 

CUMRO 2J8 POBUCION POR SEXO Y TOTAL 

DISTRITO 
HOMBRES r n E R E S  

No % NP % 

Chulucanas 
Yamango 
Santo Domingo 
Chaloco 

TOTAL 
NP 



b) El 52,6% de la población habita en los centros poblados y el 47,4% 
restante constituye la poblacihn rural. 

La población de los distritos Santo Domingo, Chalaco y Yamango es 
mayormente rural, contrariamente con los dktritos Chulucanas, Salitral y 
Morroph donde predomina la población urbana. 

El Cuadro Ng 2.19, muestra la poblacibn urbana y rural, en orden 
decreciente, segzín la predominancia de la poblaci6n mral a nivel distritul. 

C) El 52,3% de la población, se encuentra en edad de trabajar (de 15 a 64 
años). El 477% restante, estd conformado por j6venes menores de 15 años 
(42,2%) y de personas de la tercera edad mayores de 64 años (55%). Por 
lo tanto, la relación de dependencia es de 91,1%, es decir que por cada 
100 personas en edad para desarrollar una actividad económicamente 
productiva hay 91 en edad inactiva. 

La relación de dependencia poblacional es mayor en los dbtritos La 
Matanza y Yamango; Siendo menor en el dktrito de Santo Domingo con 
el 80,5%. 

El Cuadro NV.20, muestra en orden decreciente la poblacibn en edad de 
trabajar según la relaci6n de dependencia a nivel dktrital. 

CUADRO NQ 2.19 POBLACION U W A  Y RURAL 

SMOp üornlngo 
C h k e o  
YUnMQ0 
Suita CaWlni d i  Moraa 
San Juan de Bigote 
Buinoa Alms 
hMEtM. 
Morropbn 
8ilM 
Chukiernre 

TOTAL 
N' 

RURAL URBANA 

N* % N' % 

82ü3 80.0 1027 11,O 951 0 
W7D 88.4 1272 11.6 10W1 
SOSa 8á.4 1594 14.8 10522 
31% 18.0 1411 31.1 4665 
m 1  52.7 35ü3 47,s 7674 
4109 40,6 1002 60.4 10111 
4812 37.6 7878 82.4 1 2790 
9313 4 5339 ü3.6 1-2 
aDl8 3 56OO 65.7 M08 

22000 a9.7 52069 703  740W 

TOTAL PROVINCIAL 1 17232 1 47.4 1 86820 1 52.1 1 1-2 



CUADRO N¶ 2.20 RELAClON DE DEPENDENCIA POBLACIONAL 

PQBLACION PWMCW INAW~ I RELACION DE 
ACTWA - DEPENDENCIA 

DISTRITO (15 a 64 Años) JOVENES TERCERA EDAD 
c de 15 años de 84 aíios % 

- 
La Matanza 
Yamango 
Santa CaWina d i  Morsa 
Saiiial 
Chalaco 
San Juan de Bi~ote 
Chulucanas 
Buenos Alms 
Morropón 
Santo Domingo 

d) En la Provincia Morroph el 96,0% profesa la relig2ón cat6lica el 2,8 la 
religaón evangilica y el 1,2 otras religiones. 

El Cuadro NQ 2.21, muestra la predominuncia de la fe católica, ordenados 
en orden decreciente, según su presencia a nivel dimital; asimirmo permite 
apreciar la presencia de la reli@n evang&a. 

CUADRO NQ2.21 RELACION DE LA POBLACfON POR TIPO DE RELIOION 

La Matanza 
Santo Domingo 
Yamango 
Buenos Aires 
Morropón 
San Juan de Bigote 
Chulucanas 
Salitral 
Santa Catalina de Mossa 

e) Es interesante cuantificar y deducir la población dircapasitaáa o impedida 
de realrjar una actividad econbmica plena, que comprometa al desarrollo 
de su localidacl, por lo que se ha considerado las limitaciones siguientes.. 
ceguera, sordera, mudez, alteración y retardo mental, invali&z y pérdicla de 
extremiclades, poliomielitk y otro tipo de impedimento. 



Esta población alcanza el 1,4% del toca1 provincial, de los cuales los más 
afectados son las personas de 5 a 64 arios, predominando los hombres con 
el 55,5%. 

El impedimento por sexo, es casi igual en los distritos San Miguel de El 
Faique y Huancabamba. En  Huarmaca, Sondonllo y Canchaque, son mds 
afectadas las mujeres y en los dktrilos de El Carmen de la Frontera y 
Sándor los hombres. 

El Cuadro NQ.22 muestra la incidencia de población con impedimentos 
en los dktntos, en orden decreciente según la afectación de impedimentos 
en las personas de 5 a 64 años de edad. 

fl Según la poblacih femenina mayor de 12 años y el número de hijos 
nacidos vivos; el 33,4% no tiene hijos, el 22,2% tiene de 1 a 3 hijos, el 
20,7% tiene de 4 a 7 hijos, el 20,4 tiene mdr de 7 hijos y no especifica el 
3,3%. 

La relacih entre el nlimero de hijos nacidos vivos y sobrevivientes da 
como resultado una tasa de mortalidad de 21,5%. 
Los Cuadros NQ 2.23 y 2.24, muestran las variaciones del índice de 
fecundidad y la tasa de mortalidad a nivel dirtrital, en orden creciente 
según la tasa de mortalidad. 

CUADRO NQ 2.22 POBLACION CON MPEDLUEWTOS 

San Juan de Bigote 
Santo Domingo 
La M a & m  
Bumos Aitrs 
S a l M  
Yamango 
Mompón 
Chuíuca~s  
Santa Catalina de Mossa 
Chálaco 

HOMBRES 
% 



CURDRO NQ 2.23 mTDICE DE FECUNDIDAD 

DISTRITO 
POBLAUON 
FEMENINA 
> de 1 2 a h  

CUADRO P 2J4 TASA DE MORTXLiüAD 

Mowvpón 
h Matanza 
Santa CO&iima & Mossa 
San Juan & B k t e  
Chuiuclulcls 
Buenos A k  
Santo Domingo 
C&o 
yamango 
Soliáol 

POBUCION BASE.- 140,744 habitantes mayores de 5 afios. 

a) El 99% de la población, aprendió español en su niñez como lengua 
materna. El Cuadro 1Vg 2.25, muestra en ortlen decreciente el aprendizaje 
del idioma espaM1 a nivel dkrriral. 



CUADRO NP 2.25 POBDICION CON IDIOM MATERNO E S P ~ O L  

La Matanza 
Mompón 
Buenos Aires 
Chulucanas 
Salitral 
Santo Domingo 
San Juan de Bigote 
Yamango 
Santa Catdina & Mossa 
Chalaco 

b) El 33,4% de la población, asiste actualmente a un centro educativo de 
enseñanza regular, el 49,8%, ha dejado de asistir y el 148% nunca asati6 
(ario referencia1 1993). 

El Cuadro NQ 2.26 muestra en orden decreciente a nivel dirtrital la 
distribuiórt de la poblacibn que nunca asirtió a un centro educativo. 

c) El 33,1% de la poblacidn menor de 15 añas es& en edad escolar; el 66,9% 
& 15 a m& años en pus-escolar . 

El Cuadro NP 2.27 muestra en orden decreciente el nivel de escolaridad 
a nivel dtrtritat. 

d) El nivel de educacidn, según el dltimo año de est* aprobado dentro del 
Sirtema de enseharaza regular es significativamente pobre: el 18,0% carece 
de Urrmcccibn, el 28% se que& en estudios iniciales; asimismo el 54% 
llegó solamente a primariu, el 18,6% a secundaria y s61o el 3,8% tienen 
esncdws superiora. 

El Cuadro NQ 2.28, muestra en orden decreciente la educación secundatia 
a nivel dirtrital. 



CUYDRO NP 2.26 POBUCION Sm NIVEL EDUCATIVO 

Yamango 
La M a t a m  
Chalaco 
Chulucanas 
Santo Domíngo 
Saliaal 
San Juan & Bigote 
Buenos Aks  
Morropón 
San& Caralina de Mossa 

CUADRO NP 297 POBLACION EN EDAD ESCOLAR 

La Matanza 
Yamango 
San Juan de Bigote 
Salitral 
Santa Catalina de Massa 
Chulucanas 
Chalaco 
Buenos Aires 
Morropdn 
Santo Domingo 

1 TOTAL PROVINCIAL 1 140714 1 =VI 

e) En cuanto a la capacidud de saber leer y escribit, el 77,6% est4 
conformado por las personus alfabecas y el 224% por anarfabetas. 

En el grupo de alfabetos, los hombres representan el 53,3% y las mujeres 
46,7%. En el grupo de analfabetos el 56,7% son mujeres y el 43,3% son 
hombres. 

El Cuadro NQ 2.29, muestra la condición de analfabetismo a nivel dktrital, 
en orden decreciente. 



CUADRO Ng 2.28 POBLACION CON EDUCACION SECUNDAñLl 

Chalaco 
La Matam 
Yantango 
Santo Domingo 
Sartta Catalina & Mussa 
San Juan & Bigote 
Salitral 
Chulucam 
Buenos Aires 
Mompdn 

j:: :j: 
Y 

- - 

1 

CUMüRO NP 2.29 CONDICION DE A N A L F . I S M 0  

Yamango 
chalaco 
La Malanzrr 
San Juan de B&o& 
Salitral 
Santo Domingo 
C h u l u c m  
Sunh CokJirra & Mossa 
Butms Aires 
Mompbn 

TOTAL PROMNUAL 1 140774 I 

m. caraderfrticas Económicas 

POBUCION &4SE1- 135,842 habitantes mayores de 6 a b .  

- a) El 78% de la población carece de profesión u oficio conocido. 

La población con profesi6n u oficio es sólo el 22% de los cuales: 

- El 870% poseen oficios, conformado por el 79.4% de agricuitures 
calificados. 



- El 8,5% son profesionales, conformado mayoritanamente por 
profesores con el 77,7% de esta categotía. 

- El 4,5% son técnicos, de los cuales el 10,1% estdn dedicados a las 
actividades del sector agrario. 

En los distritos La Matanza, Salitral, Buenos Aires y San Juan de Bigote 
la población sin profesión u oficio es significativamente mayor del 80%. 

El Cuadro NB 2.31 muestra la distribuci6n de la población, en orden 
decreciente según la población sin profesión u oficio a nivel dktrital. 

CUMDRO NQ 2.30 POBLRCION CON PROPmION U OFICIO 

b) Sólo el 35,8% de la población, forma parte de ia población 
econ6micamente activa (PEA), es decir las pemonas que estdn 
desarroUando alguna actividad económica o que están bucando trabajo. 
La PEA, estd confonnacla por la población mayor de 6 años, debido a que 
los niños también trabajan. 

Del total de la PEA, el 93,4% desarroila una actividad económica y el 
6,6% se encuentran sin trabajo. 

El grupo de la poblaci6n econ6micamente no activa representa el 64,2% 
de la población base. Mayormente estd cortstituida por amas de casa y 
estudiantes, con el 48,8% y 41,896 respectivamente. 

El Cuadro NQ 2.31 muestra las variaciones crecientes de la PEA a nivel 
distntal. 

C) Segrin la rama de actividad ecodmica, el 61,5% de la PEA, se dedica a 
la agricultura, ganadería, caza y silvicultura del sector extracción; el 4,8% 
atd bucando trabajo por primera vez y el 38.5% trabaja en los sectores de 
transfomución y servicios. 



Los pobladores de los dirtritos Chulucanas y Morropbn, son los que menos 
se dedican a la actividad agrícola, ganadera, caza, silvicultura, debido a su 
condición de centros poblados urbanos. Estas actividades, son 
representativas en los dirtntos Yamango y Chalaco. 

El Cuadro NV.32,  muestra en orden creciente la participaci6n de la 
población distrital según la actividad económica realizadas a nivel dimital. 

La Matanza 
Buenos Aires 
Chulucanar 
Monvpdn 
Chalaco 
San Juan de Bigote 
Salinal 
Santo Domingo 
Smta Catalina & Mossa 
Yamungo 

TOTAL PROWNCUL 1 135842 1 &,2 

CUADRO NP 2.32 POBLACION POR U DE A C l l n M ü  ECONOMIlcr 

Chu luc~as  
Mompón 
San Juan & Bigote 
Santa Cadina de Mossa 
Buenos Aim 
LA Matanza 
Salitml 
Santo Domingo 
Yamango 
chalaco 

TOTAL PROWNCIAL 



d) Según la ocupaci6n principal, el 28,0% de la PEA estd conformado por 
trabajadores agropecuarios. 
El Cuadro NQ.33, muestra en orden creciente la participación de la PEA 
en la actividad agropecuaria a nivel dktrital. 

CUADRO N* 2.3- PER AGROPECUARU 

La Matanza 
Buenos A k s  
San Juan de Bigote 
Chuiucanus 
Morropón 
Santo Domingo 
Salitml 
Chalaco 
Santa Catalina de Mossa 

e) La distribución & la PEA por cateprfas ocupacionales es como sigue: 
trabajabres independienm (42,3%), dependientes (30,2%) y familiares no 
remunerados (l6,1%); la presencia de empleados y patrones carece de 
significación (2%)). 

LAS distritos Santo Domingo, Yamango, San& Catalina de Mossa y 
Salitral, se caracterizan por tener la mayor poblacibn de trabajadores 
uidependientes; mientras que la dependencia laboral es mayor en el distrito 
Buenos Aires. 

El Cuadro NQ 2.34, muestra en orden creciente, las variaciones 
poblacionales & los trabajadores dependientes a nivel distrital, 

CUADRO NP 2.34 PEA SEGüN C4TEGORU DE OCUPACION 



W. Características de la Kvienda 

POBLACION BASE.- 36,697 viviendas a nivel provincial. 

a) El 96,2% de las viviendas particulares corresponde al tipo casa 
independiente. Asimkmo, mkten en menor proporción viviendas 
denominadas casas de vecindad y chozas o cabañas. 

6) El 943% de lar viviendas particulares se encuentran habitadas y el 5,5 
desocupadas. 

C) En cuanto al régimen de tenencLa de las viviendas ocupadas, el 91,8% son 
de propiedad de las personas que lo habitan, el 5% son alquiladas y el 
3,2% tienen otro tipo de tenencia. 

d) Los materiales predominantes en las viviendas, son los siguientes: 

- Paredes, comtruidas con adobes o tapia. 

- Techos) conrtruidos con calaminas galvanizadas o fibra de cemento, 
tejas y paja u hojas de palmera. , 

- Los Pisos generalmente son & tierra. 

e) El 37.6% de las viviendar se abastece con agua & río, acequia y manantial 
y el 13.4% utiliza agua de pozo. Otras fuentes de abastecimiento de agua, 
es el servicio ptíblico inrtalado en im viviendasJ asf como, pilones & uso 
público y camión cirtema. 

fl El 55,2% de las viviendas no dispone de servicio hi,giénico; el 44.8% 
restante, utilizan el servicio de desagüe, pozo negro o ciego o sobre un canal 
o acequia. 

g) El 81,4% de las viviendas carecen de alumbrado elkctrico, mayonnente se 
recurre al uro de mecheros con Kerosene. S610 el 18,6% dirpone del 
setvicio de alumbrado eléctrico. 

h) En cuanto a la d&ponibilidades de habitaciones por vivknda; el 472% 
tiene 1 a 2 habitaciones; de 3 a 4 en el 41,7%; ad como de 5 a 6 
habitaciones y más & 6 habitaciones en el 8,8% y 2,3%, rmpectivamente. 

i) Respecto al niimero & hogares por vivienda, en el 973% exirte un solo 
hogar, en el 2)3% &te 2 hogara y mdr de 2 en el 0,4%. 

INFORMACION BASE.- 32866 hogares a nivel provincial. 



a) El 82,6% tiene una habitación especial para cocinar, mayormente de uso 
exclusivo (79,7%). S610 el 10,9%, utiliza un espacio de la vivienda para 
realizar una actividad económica. 

b) En relación con el equipamiento del hogar 

- El 60,2% cuenta con artefactos eléctricos y electrodomésticos; el 
21,2% tiene mdquinas y equipos; y el 15,8% dtspone de medios de 
locomoción. 

- En los hogares con artefactos eléctricos y electrodomésticos, el 
83,6% tiene radio y el 42,2% telewhor. 

- En los hogares con maquinas y equipos, el 99% tiene mdquinas de 
coser. 

- En los hogares con medios de locomoción, el 10,3% cuenta con 
motocicletas, el 5,2% con camiones para trabajo y el 4.6% con 
m'ciclos para trabajo. 

1 2.2. Caradet.áSticas a Nivel Distrltal de ia ñ w i n c k  de Huambamba 

2.2.1 D M o  Huambamba 

I. Caradertsticas Generales de la Pobiaciíín 

a) El distrito de Huancabamba tiene una población total de 28802 habitantes: 
14263 hombres y 14539 mujeres, representando el 49J% y 50,5%, 
respectivamente. El fndice & mascuhidad es 98,l%. 

6) -te un alto predominio de población rural (22330 habitantes) sobre la 
población urbana (6472 habitantes), en cifi'as relativm de 79J y 225% 
respectivamente. 

C) El 52% 70 la población dbtrital estd en el gmpo de 15 a 64 años de edad, 
indicador muy significativo por representar a la población en edad & 
trabajar; asimismo, la población joven (menores de 15 ams & edad) 
representa el 43% y el 5% la población sexagenaria (mayores de 65 años 
de edad). 

d) En cuanto a la religión que se profua, huy un amplio predominio del 
catolicirmo (973%); reprmentando sólo el 2,7% las otras confesiones y 
ateos. I 

e) El 1,6% tiene al@n t@o de impedimento, como ceguera, sordera, mudez, 
retardo mental, poliomielitir, pkrdida de extremidades, siendo las mdr 
afectadas las mujeres con el 50,4 y la población de 5 a 64 años de edad 
(67, I %). 



fl Según la poblacián femenina mayor de 1.2 años (9562 habitantes) y el 
número de hijos nacidos vivos; el 32,3% no tiene hijos, el 23,7% tiene de 
1 a 3 hijos, el 22,3% tiene de 4 a 7 hijos, el 18,3% tiene más de 7 hgos y 
no especifica el 3,4%. 

Relacionado el número de hijos nacidos vivos y sobrevivientes, la tasa de 
mortalidad es de 21,1%. 

II Caraderfsticas Educativas 

En base a la poblacibn mayor de 5 arios (24818 habitanta), se aprecia los 
indicadores siguientes: 

a) Según el idioma o dialecto materno aprendido en la ni&, predomina el 
español con el 98,4%; el resto (1,6%) corresponde a lenguas nativas y 
extranjeras. 

b) El 30,8% asiste actualmente a un centro educativo & enreiianza regular; 
el 48% ha deja& de asirtir; y el 21,2% nunca asirtid. 

C) Un tercio de este grupo poblacwnal estd en edad escolar (menores de 15 
años); los dos tercios restantes estdn en edad post-escolar (mayores de 15 
años). 

d) El nivel de educación alcanzado a bajo: el 23,6% no tiene ningcin nivel 
de educación, el 51,2% tiene primaria y el 26% nivel inicial. El 12,3% 
estudi6 secundaria y el 4,7% educación superior. 

e) El 68% sabe leer y escribir predominando los hombres con el 55,4%. El 
32% son analfabetos correspondiendo el 63,9 a las mujeres. 

En base a la población mayor de 6 años de edad (23868 habitantes), se 
aprecian los indicadores siguienta: 

a) El 78,7% carece de profesión y oficio. 

En el grupo con profaión y oficw(Sl,3%), hay un alto p~dominio de 
personas sólo con oficio (83,9%), de los cuales el 78,8% corresponde a 
trabajadores calificados. Los tkcnícos comtituyen el 4,5%; y el 11,6% 
restante son profesionales, con predominio de profesores (80% de este 
subgrupo). 

b) El 376% fonna parte de la población econdmicamente activa (PU), & 
este grupo, el 93,6% esiá ocupado. 



El 62)4% es población econ6micamente no activa, conformada 
mayormeníe por amas de casa y estudianles, en cifras de 51,8 y 40)5%) 
respectivamente. 

c) El 51 % de la PEA se encuentra en la actividad agrícola, ganadera, caza 
y süvzcultura; y el 5,6% busca trabajo por primera vez. 

d) En cuanto a ocupación principal, el 30,2% de la PEA lo conforman 
agricultores y trabajadores calificados agropecuarios. 

e) SegLin categoría de ocupación de la PEA, 37,4 son trabajadores 
independientes, 272% son trabajadores familiares no remunerados y 22),8% 
son trabajadures dependientes. 

N. caractertsticas de la Vivienda 

En base a un total de 7058 viviendas particulares, se tiene las apreciaciones 
siguientes: 

a) El 92),2% son casas independientes y el 5,7% son cabañas o choza, 

b) El 97,7% estd ocupado. De este grupo, el 85),l% son viviendar ocupadas 
con personas presentes (VOPP)), 6,6% con personas ausentes y 8,3% son 
de u0 ocasional. 

C) El 94,9% de las VOPPs a de propiedad privada. El porcentaje di alquiler 
no ilega es de 4),2%. 

d) En cuanto a los materiala predominuntes en las VOOPs se tiene lo 
siguiente: 

- El 71,2% tiene paredes atetiores de adobe o tapia. 

El 45% tiene paredes extedora de adobe o tupia. 

El 45% tiene techos de tejas; el 38,3% de calamina galvanizada o 
fibra de cemento y el 155% de paja u hojas & palmera. 

- E1 85% tiene pao de tierra. 

e) El 77,7% de las VOPPs se abastece de agua & rlo, acequia o manantial. 
El 6,6% aprovecha agua de pozo. 

fl El 83% de las VOOPs no dirpone de servicio higiénico. Lar viviendas 
restantes mayormente poseen pozo negro o ciego. 

g) El 823% de las VOOPs posee alumbrado eléctrico. 



h) El 68,9% de las VOPPs tiene de 1 a 2 habitaciones; el 20,7% de 3 a 4 
habitaciones. El confort de 5 a 6 y más de 6 habitaciones alcanza el 6,s y 
3,6%, respectivamente. 

i) El 98,3% de las VOOPs alberga un solo hogar, indicador de que no hay 
hacinamiento fuera de lo nomal en la ocupación de estas viviendas. 

K Caracieristicas del Hogar 

En base a un total de 6007 hogares se aprecia lo siguiente; 

a) El 86,496 tiene una habitación especial para cocinar. 

b El 8,9% utiliza un espacio de la vivienda para realizar un actividad 
económica. 

c) En relacsn al equ@amiento del hogar: 

El 522% cuenta con artefactos eléctricos y electrodo~ticos. En 
estos hogares, el 92,4% dbpone de radio; en la cuarta parte hay 
televirora blanco y negro; y el 7% tkne televhores a color. 

- El 25,4% tiene máquinas y equbos. Generalmente estos hogares 
poseen mdquinas de coser. 

La dkponibilidad de medios & locomoción es m y reducida; sdlo 
el 3,2%, cuenta con ellos. El 25% de estos hogares tiene camiones 
para trabajo y el 40% motocicletas. 

a) El distrito Canchaque tiene un población total d .  10183 habdantes: 5169 
hombres y 5014 mujeres, repraeniando el 50,8% y el 49,2% 
respectivamente. El fndice de masculinidad es lO3,l%. 

b) Hay un alto predominio de la poblacidn mral (8016 habitantes) sobre la 
población urbana (2167 habitantes), en cifras relativas de 78,7 y 21,3%, 
respectivamente. 

C) El 50,2% de la poblacih está en el grupo en edad de trabajar (15 a 64 
años); el 444% lo corwtihcye la poblaci6n joven (menores de 15 años) y 
el 5,4% restante compren& la población de tercera edad (más de 65 arios). 



d) El 96,4% profesa la religuh catdlica; no siendo significativas otras 
religiones. 

La población con impedimentos (sordera, ceguera, mudez, retardo mental, 
etc.) representa el 2,1%, siendo las mujeres las mdr afectadas (54,2%). El 
62,5% de impedidos estd en el grupo de 5 a 64 años de edad. 

Según la población femenina mayor de 12 años (3247 habitantes) y el 
iuímero de hijos nacidos vivos; el 29,1% no tiene hijos, el 24,4% tiene de 
1 a 3 hijos, el 22,2% tiene de 4 a 7 hijos, el 20,5% tiene más de 7 hijos y 
no especifica el 3,8% . 
Según la relación entre hijos nacidos vivos e hijos sobrevivientes &te una 
tasa de mortalidad de 18,3%. 

Caracieristicas Educativas 

Considera la población mayor de 5 años de edad (8709 habitantes), donde 
se aprecian los indicadores siguientes: 

Según el idioma o dialecto matem aprendido en la niñez, predomina el 
espafwl con el 98,9% respecto a lenguas nativas y extranjeras. 

El 37% asUte actualmente a un centro educativo de enrefianza regular; el 
49,3% ha d.ejado de asirtir; y el 13,7% nunca asistió. 

El 35% estd en edad escolar (menores de 15 años) y el 65% en edadpost- 
escolar (mayores de 15 afios). 

El nivel de educación alcanzada es bajo: el 54,8% tiene primaria, el 3,7% 
tiene nivel inicial y el 179% no posee ningún nivel educativo. El 15,8% 
tiene secundaria y sdlo el 5,7% acredita nivel superior. 

El 73,8% sabe leer y escribir, de los cuales el 54% son hombres. Los 
analfabetos conforman el 26,2%, representado las mujeres el 59,3% de este 
subgnrpo. 

Considera la población mayor de 6 años de edad (8391 habitantes), donde 
se aprecian lo indicadores siguientes: 

El 70,2% carece & profesión y oficio. 

De la población con profesión y oficio (29,8%), im personas con oficio 
conrtitqen el 84,4, predominando los trabajadores calificados con el 88% 
de este subgrupo. Los técnicos sdlo representan el 3,8% y el 11,4% son 
profawnales, de los cuales el 83% son profesor&. 



b) El 44,5% forma parte de la población económicamente activa (PEA). De 
este grupo, el 98,3% estd ocupado. 

El 55,5%, conforma la poblacidn económicamente no activa, que estd 
representada mayoricakmente por estudiantes y amas de casa con el 45,2 
y 39,4%, respectivamente. 

c) El 61,8% de la PEA se encuentra en la actividad de agricultura, gamdená, 
caza y silvicultura; y el 1.2% busca trabajo por primera vez. 

d) En cuanto a la ocupación principal, el 49,5% de la P M  lo conforman 
agricultores y trabajadores calificados. 

e) Según categorlas de ocupación de la PEA, 52,9% son trabajadores 
independientes, 21,3% son trabajadores familiares no remunerados y 19,7% 
son trabajadores dependienta. 

Carad&icczs de la Vivienda 

En base a un total de 2662 viviendas particulares se tiene lar apreciaciones 
siguientes: 

a) El 95% son casas independkntes y el 3,3% está conformado por cabañas 
o chozas. 

b) El 97% de viviendas se encuentran ocupadas. De este grupo, el 86% estd 
con persona presentes WOOPs); el 8% con personas awentes y el 6% son 
d .  lrso ocasional. 

C) El rkgirnen de tenencia propia alcanza el 92,8% de las VOOPs. El régimen 
de alquiler es de 5%. 

d) En cuanto a los materiales predominanía en las VOOPs, se tiene lo 
siguiente: 

El 84,2% tiene paredes exteriorm de adobe o tapia. 

El 64,5% tiene techar de calamina galvankada o fibra cemento; el 
18,5% de paja u hojas de palmera y de tejas el 14,1%. 

El 81 % tiene piso de tiena. 

e) El 64,5% de las VOOPs se abastece de agua de río, acequia o manantial. 
El 6,6% aprovecha agua de pozo. 

fi El 672% de las VOOPs no dhpone de servicio higiénico. Las viviendas 
restantes utilizan el sewicw de red pública o pozo negro o ciego. 



El 875% de las VOOPs no tiene alumbrado eléctrico. 

El 49,7% de las VOOPs tiene de 1 a 2 habitaciones; de 3 a 4 habitaciones 
el 32,3%. El conforl de 5 a 6 y  mds de 6 habitaciones alcanza al 12 y 6%, 
respectivamente. 

El 979% de las VOOPs alberga un solo hogar y el 1,8% dos hogares. 

Caracíerhticas del Hogar 

En base a 2274 hogares se aprecia lo siguiente: 

El 83,9% tiene una habitación especial para cocinar, con un alto 
predominio de uso exclusivo. 

El 10,3% utiliza un espacw de la vivienda para realizar una actividad 
econ&mica. 

En relacicSn al equipamiento del hogar: 

El 528% cuenta con artefactos elkctricos y electr&mésticos. En 
estos hogares, el 92% dirpone de radio; el 13% tiene televisores en 
blanco y negro; y en el 4% televirores a color. 

El 21,4% tiene mdquinas y equeos. En todos ellos se &pone de 
mdquinas de coser. 

Apenas el I,7% posee medios de locomoci6rz, de los cuales, el 23% 
tiene camiones para trabajo y el 128% cuenm con motocicletas. 

DWüo El Carmen De la Frontera 

Caracterfstims Generales de la Poblacih 

El dhirito El Carmen de la Frontera tiene una población total & 10449 
habitantes: 5188 hombres y 5261 mujer=, representando el 5O,4% y el 
49,6% respectivamente. El fndice de masculinidad es 98.6%. 

El %,5% es población urbana (10089 habitantes) y apenas el 3,5% es 
rural (360 habitantes). 

El 64,5% estd conformado por el grupo en edad de trabajar (15 a 64 
ams); el 31% por jdvenes (menores de 15 afios); y el 4,5% por la 
población de la tercera edad (mas de 65 ams). 



d) El 96,5% profesa la relisdn catblica; es completamente reducida la 
presencia de otras religiones. 

El 2% tiene algún tipo de impedimentos (sordera, mudez, ceguera, etc.) 
distribuido prdccicamente en porcentajes iguales para hombres y mujeres; 
el 73,7% de impedidos estd en el grupo de 5 a 64 años de edad. 

fi Según la poblacibn femenina mayor de 12 años (3323 habitantes) y el 
mímero de h@s nacidas vivos; el 30,2% no tiene hijos, el 23,7% tiene de 
1 a 3 hijos, el 23,4% tiene de 4 a 7 hijos, el 19,O% tiene m h  de 7 hijos y 
no especifica el 3,796. 

La relación entre hijos nacidos vivos y sobrevivientes anoja una tasa & 
mortalidad de 21,7%. 

. CaraderWcas Educativas 

En base a fa poblaci6n mayor de S aiias de edad (8858 habitantes) se 
aprecia los indicadores siguientes: 

a) El 98,4% aprendiú en la niñez el idioma español; el resto corresponde a 
lenguas nativas y extranjeras. 

b) El 276% miste actualmente a un centro educativo de emeiianza regulac 
el 50% ha dejado de mlrtir; y el 22,4% nunca asW5. 

C) El 355% estd en edad escolar (menor de 15 afws) y 64,5% en edad Post- 
ercolar (15 años y más). 

d) El nivel de educación logrado es muy bajo: el 58,3% tiene ptimaria; el 
3,4% Uticial; el 26% no estudi6; y apenas el 6,5% logró nivel secundario. 
Los esiudws superiorm comsponden el 1,1%. 

e) El 65,9% saben leer y escribir, con-espondiendo el 57,3% a los hombres. 
El 34,1% esttí conformado por analfabetos, de los cuales el 64,6% 
corresponde a las mujeres. 

En base a la población mqvor de 6 años de edad (8538 habitantes) se 
aprecia los indicadora siguientes: 

a) El 93,5% carece de profesibn y ofiio. 

Del 6,5% restante, lar personas con ofrcw constituyen el 86,796, destacando 
los trabajadores calificados que representan el 753%. El 11,7% estd 
formado por profesionales cuyo 89,2% son profesores. 



6) El 43,8% forma parte de Za poblacibn econ6micamente adiva (PEA). De 
este subgrupo, casi el 100% está ocupado. 

El 56,2% es población económicamente no activa, conformada 
mayoritariamente por amas de casa y estudiantes, con el 54,4 y 34,2%, 
respectivamente. 

C) El 78,1% de la PEA se encuentra en la actividad agrícola, ganadera, caza 
y silvicultura. 

d) En cuanto a ocupaciún phcipal, los agricultores y trabajadores calificados 
constituyen el 27,3% de la PEA. 

e) Según categorías de ocupación de la PEA, el 51,4% son trabajadores 
independientes, el 374% son familiares no remunerados y el 6% son 
dependientes. 

iK Caraderfsl3cas de la Vivienda 

En base a un total de 2143 viviendas particdura se tiene las apreciaciones 
siguientes: 

a) El 89% son casas independientes y el 10,5% son cabañas o chozas. 

b) Prdcticamente el 100% estd ocupado. De este grupo, el 93% estd con 
personas presentes WOPPs), el 4% componde a persom ausentes y el 
3% son de uso ocasional, 

C) El rkgimen de tenencia propia alcanza el 97,2% de las (VOPPs). El 2,4% 
comesponde a viviendas alquiladas. 

d) En cuanto a los materiales predominantes en las VOPPs, se tiene lo 
siguiente: 

m El 51% tiene paredes exteriores de adobe o tapia, el 41% de 
madera y el 5,7% de quincha . 

- El 52,8% tiene techo de tejas; el 228% de calamina grrlvanuada o 
@ra de cemento y el 171 % de paja o de hojas & palmera. 

m Los phos son generalmente de tierra (97%). 

e) El 92,8% de las VOPPs se abastece de agua de río, acequia o manantial 
y el 1,5% con agua de pozo. 

fi El 94% de las VOPPs no dirpone de servicw higrénico. El 6% mayormente 
tiene pozo negro o ciego. 



g) El 93,4% de las VUPPs carece de alumbrado eléctrico. 

El 82,1% de las VOPPs tiene de 1 a 2 habitaciones; de 3 a 4 habitaciones 
el 13,6%; el confort de 5 a 6 y más de 6 habitaciones estd confomada por 
el 3,2 y 1,l 96, respectivamente. 

Casi el 100% de las VOPPs alberga un solo hogar, 

Característicrrs del Hogar 

En base a 1991 hogares se aprecia lo siguiente: 

El 79,8% tiene una habitación especial para cocinar, con un alto 
predominw de uso exclusivo. 

El 3,3% utiliza un espacio de la vivienda para realljar una actividad 
econbmica. 

En relación al equipamiento del hoguc 

- El 43,2% cuenta con artefactos eléctricos y electrodomésticos. En  
estos hogares, el 95,2% posee radio. Es muy baja la dkponibilidud 
de te1evr;Fores. 

El 21,4% tiene m d q u i m  y equipos. La totalidad posee mdquinas 
de coser. 

- El 99,7% carece de medios de locomocibn; apenas un hogar 
(0,3%), tiene un camión & trabajo. No hay rnotucicletas. 

CaracterWms Generales de la Población 

El dhtrit~ Huannaca tiene una población total de 35265 habitantes, 
repartida en forma casi equitativa en 50% de hombres (17613) y 59% de 
mujeres (17652). El fndice de masculinidad es 99,8%. 

Predomina ampliamente la población rural (96,6%); apenas el 3.4% es 
urbana. 

Existe equilibrio entre los grupos de jóvenes (menores de 15 años de edad) 
y personas en edad de trabajar (15 a 64 años), ambos con 479% y #,1% 
respectivamente; las personas de tercera edad (65 y m& años) representan 
el 4%. 



El 79,6% prosesa el catolicimo. Asimkmo, la presencia de evangélicos es 
representativa con el 18%. 

El 2,2% de la poblacibn tiene algún impedimento (ceguera, sordera, 
mudez, etc.), de los cuales las mds afectadas son las mujeres (52,5%) y lar 
personas de 5 a 64 años de edad (70%). 

Segun la poblacidn femenina mayor de 12 años (10559 habitantes) y el 
número de hijos nacidos vivos; el 30,7% no tiene hijos, el 20,3% tiene de 
1 a 3 hijos, el 22,7% tiene de 4 a 7 hym, el 22% tiene m h  de 7 hijos y no 
especifica el 4,3%. 

La relación entre los hqos nacidos vivos y los h@s sobreviviente arroja una 
tasa de inmortalidad de 24,4%. 

Curacteristicas Educativas 

En la población mayor de S años de edad (29265 habitantes) se aprecian 
los ináicadores siguientes: 

El 98,2% aprendió el idioma español durante la niñez. 

El 33% asirte actualmente a un centro educativo de enseñanza regular; el 
44% ha dejado de mi;rtir y el 23% nunca asirtid. 

El 372% esíá en edad escolar (menor de 15 años); el 648% en post- 
escolar (más & 15 años). 

El nivel de educaci6n alcanzado es bajo: el 56,7% tiene ptimaria, el 1,8% 
inicial y el 27,3% no posee ningún nivel educativo. El 48% posee 
educacibn secundaria y el IJ5% acredita esnuiws superiores. 

El 63,5% sabe leer y escribir, corresponde la mayor proporción a los 
hombres (577% del subgrupo). Los analfabetos comtityen el 345%) del 
cual km mujeres representan el 63,8%. 

En base a la poblacidn mayor de 6 años de edad (28049 habitantes) se 
aprecian los indicadores siguientes: 

Es muy alta la carencia de profesión y oficio (75,4%). 

Del 24,6% restante; el 94,5% de personar tienen solamente oficio, de las 
cuales el 77,8% son trabajadores calificados. El 4, 8% son profesionales y 
el 0,7% son técnicos. 



El 4I,4% forma parte de la población económicamente activa (PEA). De 
este grupo, el 98% estd ocupado. 

El 58,6% es población económicamente no activa conformada 
mayoritariamente por amas de casa (475%) y estudiantes (46,6%). 

El 73,8% de la PEA se encuentra en la actividad agrícola, ganadera, caza 
y silvicultura; y el 1,7% busca trabajo por primera vez. 

En cuanto a ocupación principal, el 44,5% de la PEA comprende 
agricultores y trabajadores calificados. 

Según categorías de ocupación de la PEA, 43% son trabajadores 
independientes, 33,8% son familiares no remunerados y 18,3% son 
dependientes. 

Caracterkticas de la IWenda 

En base a un total de 6992 viviendas particulares se tiene las apreciaciones 
siguientes: 

El 97,9% son casas independientes y el 1,5% estd conformado por cabañas 
o chozas. 

El 98,4% estd ocupado. De este grupo, el 95,5% estd con personas 
presentes (VOOPs) . 

El 91,496 de lar VOPPs son de tenencia propia; el 2.1 % son alquiladas; y 
el 6,5% es & otras formas de tenencia. 

En cuanto a los materiales predominantes en lar VOPPs se tiene lo 
siguiente: 

El 87,2% tiene paredes exteriores de adobe o tapia 

El 40,7% tiene techos de calamina gafvanizada o fibra cemento; el 
33,2% son de tejas; y de paja o de hojas de palmera el 19%. 

- El 94,9% tienen piro de tima. 

El 58,6% de las VOPPs se abastece de agua de río, acequia o manantial; 
el 28,2% aprovecha agua de pozo y el 6% la tiene de pilbn de uso phblico. 

El 96,2% de las VOPPs carece de servicio higiénico. 

El 99,2% de las VOPPs no dispone de alumbrado eléctrico. 



h) El 77% de las VOPPs tiene de 1 a 2 habitaciones; el 18,5% de 3 a 4 
habitaciones; el confort de 5 a 6 y mds de 6 habitaciones privilegia al 3 y 
],S%, respectivamente. 

i) El 99,4% de las VOPPs alberga un solo hogar y el 0,6% 2 hogares. 

K Características del Hogar 

E n  base a 6620 hogares se aprecia lo siguiente: 

a) El 78,3% tiene una habitacidn especial para cocinar; y un significativo 
SI, 4% no tiene. 

b) El 4,7% utiliza un espacio de la vivienda para realizar una actividad 
económica. 

c) En relación al equivalente del hogar: 

El 61.5% cuenta con artefactos eléctricos y electrodomésticos. El 
93,7% de eslos hogares tiene radio; es muy escaso el número de 
televhores. 

- El 15,7% dispone de máquinas y equipos; prdcticamente en la 
totalidad hay mdquinas de coser. 

Apenas el 1,5% posee medios de locomoción. El 15,5% tiene 
camiones para trabajo, el 6,2% posee motocicletas y el 10% 
dipone de triciclos para trabajo. 

I. Características Generales de la Población 

a) El  dirtrito Lalaquiz tiene una población total de 5999 habitantes: 3141 
hombres y 2858 mujeres) representando e1 52,3 y 47,7%, respectivamente. 
El índice de masculinidad es 109,9%. 

b) Es amplio el predominio de la poblacidn rural (90,3%); sdlo el 9,7% es 
urbana. 

C) La población en edad de trabajar (15 a 64 arlos) constituye el 50,7%; la 
población joven (menor de 15 años) es de 44,4%; y la población 
sexagenaria de 4 , W : .  

d) La reli f in catrjlicn er profesada por el 95,2%. 



e) La poblaciún con impedimenlos (mudez, sordera, etc.) es muy baja 
(O, 9%). 

fl Según la población femenina mayor de 12 años (1827 habitantes) y el 
número de hijos nacidos vivos; el 28,9% no tiene hijos, el 23% tiene de 1 
a 3 hijos, el 25,5% tiene de 4 a 7 hijos, el 19% tiene m& de 7 hijos y no 
especifica el 3,6%. 

La relación entre los hijos nacidos vivos y los hijos sobrevivientes arroja 
una tasa de fecundidad de 16,4%. 

1 Características Educativas 

En la población de 5 y más afio.~ de edad (5131 hahitantes) se aprecian los 
indicadores siguientes: 

a) El 99% aprendió, en su niñez, el idioma español. 

6) El 31% unte actualmente a un centro educativo de enseñanza regular; el 
38,6% ha dejado de asirtir; y el 30,4% nunca asirtid. 

C) El 35% escá en edad escolar (menor de 15 años); y el 65% es post-escolar 
(15 y más años). 

d)  El 49% tiene primaria, el 2,7% nivel inicia. el 30,8% no estudid. El Y,9% 
estudió secundaria y el 1,8% hizo estudios superiores. 

e) El 63,4% sabe leer y escribir, compondiendo la mayor proporción a los 
hombres (59% del subgrupo). Los analfabetos constituyen el 36,6%, 
condicih que afecta al 60% de las mujeres en este subgrupo. 

111 Caractertsticus Económicas 

E n  la población mayor de 6 años de edad (4924 habitantes) se aprecian 
los indicadores siguientes: 

a)  El 67 por cierto carece de profesión y oficio. Del 33% restante) el 93,7% 
sblo tienen con la presencia muy signijícativa de los trabajadores calificados 
(91,2%). LOS profesionales, en donde destacan los profesores, representan 
el 4,8% y los técnicos el 1,596. 

b) El 38,7% forma parte de la poblacibn económicamente activa (PEA), De 
este grupo, el 9g. 7% está ocupado. 

El 61,3% de la poblacidn ccmómicamente no acriva, está conformada por 
el 50% de es¿udianfes y el 43,2% dc amas de casa. 



El 79,5% de la PEA se concentra en la aclividad agrícola, ganadera, caza 
y silvicultura. 

En  cuanto a ocupación principal, el 51,1% de la PEA eslá conformada por 
agricultores y trabajadores calificados. 

Según categonas de ocupaci6n de la PEA, el 44% son trabajadores 
independientes, el 43J% son trabajadores familiares no remunerados y el 
10,6% son trabajadores dependientes. 

Características de la Vivienda 

En  base a un total de 1.597 viviendas particulares se tiene las apreciaciones 
siguientes: 

El 98,3% son casas independientes y el 1% 10 conforman cabañas y 
chozas. 

El 98,2% estd ocupado. De este grupo, el 83,7% estd con personas 
presentes (VOPPs), el 11,2% estd con personas ausentes y el 5,1% son de 
uso ocasional. 

El 976% de viviendas ocupadas con personas presentes (VOPP) es de 
tenencia propia; apenas el 2,1% son viviendas alquiladas. 

En cuanto a los materiales predominantes en las VOPPs1 se tiene lo 
siguiente: 

E n  el 97% las paredes exteriores son de adobe y tapia. 

- El 87% tiene techos de tejas, el 6,6% son de calamina galvankada 
o @ra de cemento y el 4,6% & paja y hojas de palmera. 

- El 96,3% tiene piso de tierra. 

El 84,5% de las VOPPs se abastece e acequia y manantial; el 8,2% lo hace 
de la red pública; y apenas el 53% aprovecha agua de pozo. 

El 877% de las VOPPs carece de servicio higiénico. Del 12,3% restante, 
el 11 % tiene pozo negro o ciego. 

Prácticamente el 100% de las VOPPs no tiene alumbrado eléctrico. 

El 67% de las VOPPs dhpone de 1 y 2 habitaciones; en el 268% de 3 a 
4 habitaciones; el confort de 5-6 y mds de 6 habitaciones es privilegio del 
4% y 296, respeclivamente. 

Prácticamrnze el 100% de las VOPPs alberga un shlo hogar. 



Características del Hogar 

En base a 1322 hogares se aprecia lo siguiente: 

a) El 83% tiene una habitacibn especial para cocinar. 

b) El 4,496 utiliza un espacio de la vivienda para realizar una actividad 
económica. 

c) En relación con el equipamiento del hogar: 

El 37,8% tiene a~efactos eléctricos y electrodomésticos. El 94% de 
estos hogares cuenta con radio, siendo muy bajo el número de 
televkores. 

- El 13% tiene disponibilidad de mdquinas y equipos, representando 
el 100% maquinas de coser. 

- La disponibilidad de medws de locomoción es baja, reducida al 
0,5%. En estos hogares, el 40% d&pone de camiones. 

2.2.6 Distrito San Miguel de el Faique 

I. CaracterírÉicas Generales de la Población 

a) El distrito San Miguel de el Faique tiene una población total de 9044 
habitantes: 4509 hombres y 4535 mujeres, representando el 50,2% y 49,895 
respectivamente. El índice de mascuiinidad es de 99,4%. 

b) El 91,1% corresponde a la pobhci6n rural y el 8,9% es urbana. 

c) La población en edad de trabajar (15 a 64 años) es el 50%; la población 
joven (menor de 15 años) comprende el 45,6%; y la población sexagenaria 
el 4,4%. 

d) E1 956% profesa la religdn catblica. 

e) El 1,7% de la poblacián estd afectado con algún impedimento (ceguera, 
sordera, mudez, etc.), limitando por igual a hombres y mujeres, con alta 
incidencia en el grupo de 5 a 64 años de edad (76,3%). 

jJ Según la poblacibn femenina mayor de 12 años (2843 habitantes) y el 
numero de hijos nacidos vivos; el 33% no tiene hijos, el 20,3% tiene de 1 
a 3 hijos, el 21,1% tiene de 4 a 7 hijos, el 22,4% tiene más de 7 hijos y no 
en~pecifica el 3,2%. 



La relación entre los hijos nacidos vivos y los hijos sobrevivientes arroja 
una tasa de mortalidad de 2I,2%. 

II Carcrcterísticas Educativas 

En base a la poblaci6n mayor de S años de edad (7709 habitantes) se 
aprecian los indicadores siguientes: 

a) El 98,4% aprendió en su niñez, el idioma español. 

b) El 40,8% asate actualmente a un centro educativo de enseñanza regular; 
el 41.2% ha dejado de asUtir; e1 18% nunca asktiá. 

C) El 36,2% está en edad escolar (menor de 15 años); y el 63.8% en post- 
escolar. 

d) El nivel de educación es muy bajo: el 55% tiene primaria, el 2,8% no pasó 
del inicial y el 23,6% no estudió. El 14,4% estudi6 secundaria y apenas 
el 2.2% posee estudios superiores. 

e) El 67,4% es alfabeto, correspondiente mayormente a los hombres (56%). 
Los analfabetos representan el 32,6%, siendo las mujeres lar más afectadas 
(63% del sub-grupo). 

III Caracteristicas Económicas 

En base a la poblacidn mayor de 6 aiios de edad (7411 habitantes) se 
aprecian los indicadores siguientes: 

a) El 85% carece de profesidn y oficio. Del 15% restante, las personas con 
oficio representan el 90,7% con una presencia muy alta de trabajadores 
calificados (87,2%); los profesionales, con gran presencia de los profesores, 
representan el 7,796; y los tcnicos el 1,6%. 

b) El 35,6% forma parte de la población econ6micamente activa (PEA). De 
este grupo, el 98 estd ocupado. 

El 64,4% es población econdmicamente no activa, conformada en 
proporciones equivalentes por amas de casa (44,4%) y estudiantes (43,1%). 

C) El 62,8% de la PEA se concentra en la actividad agrícola, ganadera, caza 
y silvicultura; y el 1,7% brlsca trabajo por primera vez. 

d) En cuanto a ocupación principal, el 39,8% de la PEA 10 conforman 
agnculzores y trabajadores calificados. 



Según categonas de ocupacih de la PEA, el 39,9% son trabajadores 
independientes, el 30,9% son trabajadores familiares no remunerados y el 
19,3% son trabajadores dependientes. 

Caracterírticas de la Vivienda 

En base a un total de 1968 viviendas se tiene las apreciaciones siguientes: 

El 91,8% son casas independientes y el 5,7% son cabañas y chozas. 

El 98,9% está ocupado. De esta grupo, con personas estd e1 88,7% 
(VUPPs); con personas ausentes el 8,2%; y de uso ocasional, el 3,1%. 

El 96,6% de las VOPPs es de tenencia propia; las alquiladas representan 
el 2,1%. 

En cuanto a los materiales predominantes en las VOPPs se tiene lo 
siguiente: 

El 84,5% tiene paredes exteriores de adobe y tapia; el 12% son de 
quincha. 

El 62,6% tiene techos de calamina galvanizada y fibra cemento; el 
31,3% son de paja y hojas de palmera. 

El 87% tiene pko de tierra y el 12,5% de cemento. 

El 73,9% de las VOPPs se abastece de agua de río, acequia y manantial; 
el 14,5% aprovecha agua de pozo; el 8% tiene red pública y el 3,6% 
recurre a pilón público. 

El 64,1% & las VUPF's no tiene servicio higiénico. El 31,4% tiene pozo 
negro o ciego. 

El 96,2% de lar VOPPs cuenta con alumbrado elkctrico. 

El 43,9% de las VOPPs tiene de 1 a 2 habitaciones; el 34,2%, de 3 a 4 
habitaciones; el confort de 5 a 6 y mh de 6 habitaciones alcanza el 15% 
y 6,996, respectivamente. 

El 99,2% de las VOPPs alberga un sdlo hogar; y 0,7% dos hogares. 

CaracterMm del Hogar 

En base a 1743 hogares se aprecia lo siguiente: 

El 77,8% tiene una habitacih para cocinar, de uso exclusivo 
mayoritariamente. 



b) El 4,3% utiliza un espacio de la vivienda para realizar una actividad 
económica. 

c) En relación al equipamiento del hogar: 

El 51 % cuenta con artefactos eléctricos y electrodomésticos. En 
estos hogares, poseen radio el 90,8% y televkores el 13,4%. 

El 17,6% tiene mdquinas de coser en su totalidad. 

El 4% tiene la ventaja de poseer medios de locomoción. En estos 
hogares, solamente el 9% dkpone de camiones de trabajo y 
motocicletas. 

I. Caructeristicas de la Población 

a) El dhtrito de Sbndor tiene una población total de 7901 habitantes: 3961 
hombres (50,l%) y 3940 mujeres (49,9%). El fndice de masculinidad es 
100,5%. 

b) El 90,296 es población rural; y la urbana 9.8%. 

c) La población en edad de trabajar (15 a 64 años) representa el 48,2%; los 
jóvenes (menor de 15 años) 47% y poblacih de tercera edad el 4,8%. 

d) El 977% profesa la religzón católica. 

e) El 1,5% constituye la población con impedimentos (mudez, ceguera, etc.); 
siendo afectados mayormente los hombres (55,7%), y las personas del 
grupo de 5 a 64 años de edad (65.5%). 

fl Según la población femenina mayor de 12 arios (2427 habitantes) y el 
número de hijos nacidos vivos; el 35% no tiene hijos, el 20,2% tiene de 1 
a 3 hijos, el 21,3% tiene de 4 a 7 hijos, el 19,8% tiene más de 7 hijos y no 
especqca el 3,7%. 

La relaci6n de hijos nacidos vivos e hijos sobrevivientes arroja una tasa de 
mortalidad de 18,5%. 

11 Curacterisricas Educativas 

En base a la poblacidn mavor de 5 años de edad (6676 habitantes) se 
aprecian los indicadores siprientes: 



a) El 98,7% aprendió en su niiiez, el español. 

b) El 31,8% asklen hoy a un centro educativo de enseñanza regular; el 472% 
dejo de asktir y el 21 9% nunca asirtió. 

C) El 372% está en edad escolar (menor de 15 años); y el 62,8% en post- 
escolar. 

) El 59,5% estudió primaria, el 2,8% inicial y el 23,6% no estudió. El 9,4% 
estudió secundaria y el 1,7% hizo estudios superiores. 

e) El 66% sabe leer y escribir, de los cuales el 554% son hombres. El 34% 
son analfabetos, siendo las mujeres las más afectadas (60%). 

111 Caracterkticas Económicas 

En base a la poblacih mayor de 6 años de edad (6389 habitantes) se 
aprecian los indicadores siguientes: 

a) El 87,8% no tiene profesión y oficio. En el 12,2% restante, las personas 
solamente con oficio conrtituyen el 84,6%, con una participación de 
trabajadores calificados de 55%; los profesionales representan el 12,9%, 
con una elevada presencia de profesores y los técnicos el 2,5%. 

6) El 38,2% forma parte de la poblacih económicamente activa (PEA). De 
esta grupo, el 90,5% esta ocupado. 

El 61,8% es poblacibn económicamente no activa, del cual el 49.8% son 
amas de casa y 39,7% estudiantes. 

c) El 51,2% de la PEA se concentra en la actividad agrfcola, ganadera, caza 
y silvicultura; el 9,2% busca trabajo por primera vez. 

d) En cuanto a ocupación principal, solamente el 21,1% de la PEA 
comprende a los agricultores y trabajadores calificados. 

e) Según categorías de ocupaci6n de la PEA, el 31,1% son trabajadores 
independientes, el 26,6% son trabajadores familiares no remunerados y el 
248% son trabajadores dependientes. 

W. Características de la Vivienda 

Con base a 1653 viviendas se tiene las apreciaciones siguientes: 

a) El 947% son casas independientes y el 4% cabaiias y chozas. 
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El 98,2% está ocupado. De este grupo el 98,2% son viviendas particulares 
con personas presentes (VOPPs) el 9O,4%; 58% con personas ausentes y 
un 3,8% de uso ocasional. 

El 96% de las V0PP.r es de tenencia propia; las alquiladas representan el 
3, 3%. 

E n  cuanto a los materiales predominantes en las VOPPs se tiene lo 
siguiente: 

- El 759% tiene paredes exteriores de adobe y tapia; el 10,4% de 
quincha y el 9% de madera. 

El 47,6% tiene techos de calamina galvanizada y fibra de cemento; 
el 28,3% de paja y hojas de palmera y el 20,7% de tejas. 

En  el 92% el piso es de tierra. 

El 74,2% de las VOPPs se abastece de agua de río, acequia y manantial; 
el 13% aprovecha agua de pozo; el 8,2% 10 hace de red pliblica y el 3% 
dkpone de p i l h  de servicio público. 

El 89,7% de VOPPs no dllrpone de servicio higiknico. Del 10,3% restante, 
el 3,8% utiliza la red pública, el 4,2% pozo negro o ciego y el 2,3% sobre 
acequia. 

El 877% de las VOPPs carece de alumbrado eléctrico. 

El 76,2% tiene 1 a 2 habitaciones; de 3 y 4 habitaciones el l7,6%; el 
confort de 5-6 y mds de 6 habitaciones privilegia al 3,9 y 2,3%, 
respectivamente. 

El 98,9% de las VOPPs alberga un solo hogar; en el 1, 1% hay dos hogares. 

Carader&icus del Hogar 

En base a 1483 hogares se aprecia lo siguiente: 

a) El 80.2% tiene una habitación especial para cocinar. 

b) El 6,5% utiliza un espacio de la vivienda para hacer una actividad 
econdmica; sólo lo hace el 6.5%. 

c) En  relación con el equipamiento del hogar: 

- La po.~esión de artefactos eléclricos y electrodomésticos es de 
52.2%. En estos hogares, el 96% cuenta con radio y cerca del 10% 
tiene televkol: 



El 24,5% posee máquinas y equipos; existiendo casi en todos eslos 
hogares mdquina de coser. 

Apenas el 1,7% tiene medios de locomación, de los cuales el 24% 
dkpone de camiones para ~rabajar, y el 40% cuenta con 
motociclelas. 

2.2.8 Distrito Sondorillo 

1. Caracterkticas Generales de la Poblacibn 

a) El dktnto Sondorillo tiene una población total de 9816 habitantes: 4789 
hombres (48.8%) y 5027 mujeres (51,2%). El índice de masculinidad es 
95) 3%. 

b) El 98,2% es poblacih rural y el 1,8% urbana. 

c) El 48,3% conforma la población en edad de trabajar (15 a 64 años); los 
jóvenes (menor de 15 años) el 479% y la población de tercera edad (65 
mds años) el 3,8%. 

d) El 91,3% profesa la religibn catdica, hay un 5% de evangélicos. 

e) La población con impedimentos (ceguera, sordera, etc.) es de 1,5%. Las 
mujeres son las mds afectadas (53%) y las personas de 5 a 64 años de 
edad (71,5%). 

n Se&n la población femenina mayor de 12 años (3006 habitantes) y el 
número de hijos nacidos vivos; el 30,3% no tiene hyos) el 21,2% tiene de 
1 a 3 hijos, el 23,3% tiene de 4 a 7 hijos, el 21,696 tiene más de 7 hijas y 
no especifica el 3,6%. 

La relacibn entre los hijos nacidos vivos y sobrevivientes arroja una tasa de 
mortalidad de 24,1%. 

En base a la población mayor de 5 años de edad (8080 habitanta) se 
aprecian los indicadores siguientes: 

a) El 98% aprendib el idioma español durante su niñez. 

b) El 29,6% askte actualmente a un centro educativo de enseñanza regular; 
el 42,2% ha dejado de asirtir; y el 28,2% nunca asktw. 

C) El 36,7% est6 en edad escolar (menor de 15 años) y el 63,3% en post- 
escolar (mds de 15 aiios). 



d) Es alto E L  nivel primario (53,7%), el nivel inicial es de 1,8% y no estudi6 
el 34,1%. El 5,7% tiene secundaria y s61o el 0,7% acredita estudios 
superiores. 

e) El grupo de alfabetos constituye el 55,8%) correspondiendo el 61,5% a los 
hombres. 

Los analfabetos representan el 44,2%, del cual el 674% son mujeres. 

III. Características Económicas 

En base a la población mayor de 6 y más años de edad (7741 habitantes) 
se aprecian los indicadores siguientes: 

a) El 94,3% de personas no tienen profesibn y oficio. 

Del grupo con una profesidn u oficio (47%); el 876% sólo tienen oficio, 
del cual aproximadamente el 50% son trabajadores calificados. Los 
profesionales representan el 10,6% del grupo, del cual los profesores son el 
85%. Los tkcnicos llegan al 1,8%. 

b) El 37% forma parte de la poblacidn econdmicamente activa (PEA). De 
este grupo, el 98,2% estd ocupado. 

El 63% es población económicamente no activa, conformada por amas de 
casa y estudiantes en 51,3 y 41,4% del grupo, respectivamente. 

C) El 79,4% de la PE4 se encuentra en la actividad agrícola, ganadera, caza 
y silvicultura; y el 1,6% busca trabajo por primera vez. 

d) En cuanto a ocupación principal de la PEA, es bajo el número de 
agticultom y trabajadores calificados, llegando sdlo al 15,6%. 

e) Según categorfm de ocupación de la PEA, el 36,2% son trabajadores 
independientes, el 19.9% son trabajadores familiares remunerados y 
significativamente alta con 40,7%, es la presencia de trabajadores 
dependientes. 

W. CaracterWims de la Vivienda 

En base a 2010 viviendar particulares, se tiene las apreciaciones siguientes: 

a) El 86,4% lo constitwen las casas independientes; el 13,4% son cabañas y 
chozas. 

b) El 99,5 estd ocupado. En estas viviendas, el 94,8% estd con personas 
presentes ( V W s ) ;  el resto mayormenle esrd con personas ausentes (4,6%). 



La tenencia de la casa propia es de 98,5% de las VOPPs; apenas 1 % es 
alquilado. 

En cuanto a materiales predominantes en las VOPPs, se tiene lo siguiente: 

El 66,4% tiene paredes exteriores de adobe y tapia; de quincha el 
23,7%; el 5,2% de piedra con bawo; y de madera el 3,5%. 

El 33,3%, los techos son de calamina galvanizada y fibra de 
cemento, 33,8 de paja y hojas de palmera; y el 8,1% de tejas. 

En el 97% el piw es de tierra. 

El 59,6% de las VOPPs se abastece de agua de río, acequia y manantial; 
el 32,7 aprovecha agua de pozo. 

El 81,7% de las VOPPs carece de servicio higiénico. El 18,3% restante 
utiliza generalmente pozo negro o ciego (90%). 

El 97,4% de las VOPPs no dirpone de alumbrado el&trico. 

El 79,1% de las VOPPs tiene de 1 a 2 habitaciones; el 15,9% de 3 y 4 
habitaciones; el confort de 5 a 6 y más de 6 habitaciones es privilegio del 
3,l% y 1,9%, respectivamente. 

Priícticamente el 100% alberga un solo hogar; apenas en el 0,4% dos 
hogares y en el 0,1% tres hogares. 

Caraáeristias del Hogar 

En base a 1905 hogares se aprecia lo siguiente: 

El 83,2% tiene una habitación especial para cocinar. 

El 6,5% utiliza un espacio de la vivienda para realuar una actividad 
econdmica. 

En relación con el equipamiento del hogar: 

m El 46,8% dhpone de artefactos elkctkos y eelectrodomésticos. La 
d3ponibüidad de radio es de 993%; y un 4% de televisor. 

m El 20% tiene mdquinas y equipos. Cari su totalidad (99,5%), posee 
mdquina de coser. 

El 98,8% carece de medios de locomoción. En el 1,2% restante, el 
31,896 tiene camiones para trabajo y el 36,4% cuenta con 
molocicletas. 



2.3, Características a Nivel Distriíul de la Provincia Morropón 

Disoito Chulucanus 

Caracterhticas Generales de la Pobhcih 

El disuito Chulucanas tiene una poblacibn total de 74089 habitantes: 
37527 hombres y 36564 mujeres, representando el 50,6% y 49,4%, 
respectivamente. El índice de masculinidad es 102,6%. 

El dlstrito es ampliamente urbano, con el 70,3% de la población total. El 
úrea rural constituye el 29,7%. 

El 52,8% corresponde a la población, en edad de lrabajar (15 a 64 años). 
El 47,2% restante estd conformado por el 42% de jdvenes (menores de 15 
años) y el 5,2% de personas en tercera edad (más de 64 años). Por tanto) 
la relación de dependencia es 89,4%. 

El 96% profesa la religión catdlica. Otras confesiones carecen de mayor 
significación. 

La población con impedimentos llega al 1,6%. Los m& afectados son los 
hombres (58)5%) y las personas de 5 a 64 años de edad (64%). 

Se@n la poblaci6n femenina mayor de 12 aiios (24504 habitantes) y el 
número de hijos nacidos vivos; el 346% no tiene hijos) el 23,3% tiene de 
1 a 3 hijos, el I9)6% tiene de 4 a 7 hijos) el 19,2% tienen más de 7 hijos 
y no especifica el 3,3%. 

La relacidn entre el nrímero de hijos nacidos vivos y sobrevivientes arroja 
una tara de mortalidad de 21,6%. 

CaraderLrticas Educativas 

En base o 12 población mayor de 5 años (64010 habitantes), se aprecia los 
indicadores siguientes: 

El 99,1% aprendió español durante su niñez. 

El 32,7% &te actualmente a un centro educativo de emeñanza regular; 
el 50,2% ha dejado de asistir; y el 17,1% nunca usirtió. 

El 32.8% esrd en edad escolar (menor de 15 años); el 62,7% es post- 
escolar (más de 15 años), 

El nivel de educacidn alcanzado es significativamente bajo: el 17,6% carece 
de imfruccidn, el 2,3% se quedci en esfudios iniciales y el 5,1% llegó s6lo 
a primaria. El nivel de secundaria el 21 % y estudios superiores el 4,9%. 



El 79,2% sabe leer y escribir, de los cuales el 51,9% son hombres y el 
#,1% mujeres. 

Los analfabetos consíituyen el 20,8%, siendo las mujeres las más afectadas 
(549% del sub-grupo). 

Caracterísficas Económicas 

En base a la población mayor de 6 años de edad (61721 habitantes), se 
aprecian los indicadores siguientes: 

El grupo sin profesión ni oficio constituye el 79,2%. 

Del grupo con profesión y oficw, las personas con oficw representan su 
82,7%, en el cual hay un alto predominio de los trabajadores calificados 
(71,7%). Los profesionales representan el 10,1% del grupo, siendo l a  
profesores los de mayor participación (71,6% de profaionales). La 
presencia de los técnicos es del 7,2% del grupo, de los cuales el 11 % se 
dedican a Zar actividades agranb. 

EZ 34,7% joma parte de la Población Económicamente Activa (PEA) & 
los cuales el 9U,2% esla ocupado. 

La población económicamente no activa representa el 65,3 %, mayomente 
confomda por amas de casa y estudiantes, en proporcibn de 494% y 
41J5% respectivamente. 

El 50% de la PEA se dedica a la agricultura, ganadená, caza, silvicdm-a. 
El 7% busca trabajo por primera vez. 

En cuanto a ocupación prim@aZ de la PEA: el 24,4% lo conforman los 
apkultores y trabajadores ag~opecuarios~ 

Según catepria de ocupuciú~ & la PEA: los trubajador~p Urciependiemes 
constituyen el 42%; los dependientes el 30,4%J y los familiares no 
recomendudos, el IZ, 6%. 

En base a un total de 15474 viviendas particulares, se tiene las 
apreciaciones siguientes: 

El 95% son casas independientes; el 1,2% lo conforman c a b a h  y chozas; 
y el 2% casas de vecidud. 

El 957% esta ocupado. En esre gmpo, el 93,6% está con personas 
presentes (VOOPs), el 6% con personas ausentes y el 0,4% es de uso 
ocasional. 



La mayona de viviendas deJ.ocupadas está en reparación y alquiler-venta 
(27,7% y 31,1% del sub-grupo) 

c) Respecto al régimen de tenencia de las VOPPs: el 87,3% de ellas son 
propias, el 6,1% son alquiladas y el restantes 6,6% representa otros tipos 
de tenencia. 

d) En relación con los materiales predominantes en Im VUPPs se indica lo 
siguiente: 

El 61% tiene paredes exteriores de adobe a tapia; el 16,6%, de 
ladrillo o cemento; el 10,6% de madera y el 9,5% de quincha. 

Los lechos son de tejas en el 69,6%; de calamina galvanizada o 
fibra cemenlo, en el 22 %; de paja y hojas de palmera, en el 2,3 %, 
y de concreto amado en el 53%. 

El 71,2 % tiene piros de f ieira; son de cernenfo el 2 75% 

e) El 20,1% de las VOPPs se abastece con agua de do, acequia y manantial; 
el 1 7,1% aprovecha agua de pozo, el 40,4% de la red pú bltca; el 5,6% usa 
pilón público y el 13,4% recurre a carniom c i3 tem.  

fl El 52,3% de las VOPPs tiene servtcio hi@nico coneclado el servicio 
público, el 33,4% a pozo negro o ciego y el 1, 1% sobre acequia. El 
restunte 47,7 carece de este sewicw. 

g) Solamente el 3l,6% de las VOPPs tiene alumbrado eléctrico. 

h) El 53,2% de las VOPPs tiene de I a 2 habitacwm; de 3 a 4 habifaciones 
el 38%; el confm de 5 a 6 y más de 6 habitaciones, es privilegio del 6,9% 
y 1,9% respectivamente. 

i) El 97% & las VOPPs alberga un solo hogar. C m  &S hogares el 55% y 
sólo el 0,5% tiene már & dos hogares. 

V. GzraderístiCas del Hogar 

En base a un total de 14379 hogarar se aprecia lo siguieMe: 

a) El 75,8% tiene ulla habitación especial para cocinar, mayomente & uso 
exclusivo (72,6%). 

b) El 11,0% utiliza un espacio en la vivienda para realizar una actividad 
económica. 

c En cuanlo al equ@arnienro del hogar: 



El 676% tiene artefacms eléctricos y electrodomésticos. En estos 
hogares, la diSponibilidad alcanza al 77,1% con radto y 58.1% con 
televisor. 

Ei 25,2% tiene máquinar y equipos. En estos hogares, a su vez el 
98,7% posee máquinm de coser. 

El 22,1% dispone de medios de locomoción. En esros hogares, el 
5,6% cuenta con camiones para trabajo, el 11,4% con motocicletas 
y el 6% con triciclos para trabajo. 

Distrito Buenos Aires 

Características Generales de la Población 

El dirtnro Buenos Aires liene un población de 10111 habirantes: 5252 
hombres y 4859 mujeres, representando el 52 % y 48% rarpecrivamente. El 
índice de mmculinidad es 101,6%. 

Hay un ligero predominio de la población urbana (59,4) sobre la mral 
(40,6%). 

El 53,3% comprende la poblacibn en edad de trabajar (15 a 64 años). El 
46,7% restante, comprende el 40,7% de jóvenes (menor de 15 años) y el 
6% de personas en tercera edad (más de 64 años). Por tanto, la relacibn 
de dependencia es 876%. 

El 96,5% profesa la religrón católica. Otras confesiones carecen a2 mayor 
sijpificación, 

La población con Unpedimentos llega al I,6%. L m  más afectados son los 
hombres (528%) y las pemonus de 5 a 64 años de edad (647%) 

Según la población femenirza muyor de 12 años (3262 habidanta) y el 
número de hijos nacidos vivos; el 30,4% m tiene hijos, el 23% tiene de 1 
a 3 hijos, ei 19,6% tiene de 4 a 7 hijos, el 22,9% tienen más de 7 h@s y 
no .pecifia el 4,1%. 

LA relación entre el número ak h@s nacidos vivos y sobrevivientes arroja 
una tasa de morialidad de 2?,2%. 

Considera la población mayor di 5 años de edad (8836 habitantes), donde 
se aprecian los indicadores siguientes: 

En la niñez, el 99,1% aprendió español como lengua materna. Otras 
(nativas y extranjeras) carecen de significación. 



b) El 34% asirte actualmenfe a un centro educativo de emeñanza regular; el 
53% ha dejado de asktir; el 13% nunca asistió. 

c) El 32,1% está en edad escolar (menor de 15 años); el 679% en posr- 
escolar (1.5 y más años). 

d) El nivel de educación alcanzado es significativamente bajo: el 13,4% carece 
de inslrucción, el 4% se quedó en estudios iniciales y el 55,296 llegó 
solamente a primaria. El nivel secundano lo liene el 22,2% y estudios 
superiores el 2,7% 

e) El 82,7% sube leer y escribir, predominando los hombres (54%) sobre las 
mujeres (46%). 

Los analfabetos constituyen el I 7,3%, siendo las mujeres las más afectadas 
(55% del subgrupo). 

III Caraderhtkas Económicas 

Considera la poblacsn mayor de 6 años de edad (8589 habitanles), donde 
se aprecian lo indicadores siguientes: 

a) El grupo sin profesibn ni oficio conrtituye el 84,3%. 

Del 15,7% restante, las personas con oficio representan el 86,4%, 
predominando los trabajadores calificados (77%). Los profmionules cubren 
el 8,8% del grupo, siendo los profesores los de mayor participacibn (84% 
de profesionales). La presencia de los técnicos es del 4,8% del grupo, & 
los cuales el 77% se dedican a las actividades' agrarias. 

b) El 34,5% f o m  parte de la Población Económicumense Activa (PEA), de 
los cuales el 93,4% atá ocupado. 

La poblacibpi ecodmicamente no activa es el 65,5%, mayomente 
confomtada por amm de casa y estudiantes, en proporciones de 49,5% y 
42,4% respectivamente. 

C) El 747% de la PEA se dedica a la agricultura, ganaclerfa, caza, 
siiviculíura. El 2,8% busca trabajo por primera vez. 

d) En cuanto a ocupación primeal de la PEA: es baja la participacsn de los 
trabajadores agropecuarios (15,7%). 

e) Según categoría de ocupación de la PEA: los trabajadores independientes 
comtirrryen el 30,3%; los dependientes el 44.3% y los familiares no 
remunerados el 1 77% 



Características de la Kviendn 

En base a un tolal de 2495 viviendasparticulares se tiene las apreciaciones 
siguientes: 

El 97,2% son casas independientes, el 0,2 % son cabaiias y/o chozas y sólo 
el 5 2 %  son de casas de vecindad. 

El 94,295 está ocupado, de los cuales, el 90% está con personas presentes 
(VOPPs), el 8,2 % con personas ausentes y el 1,8% con iiso ocasional. 

La rnayoria de viviendm desocupadas están en reparación (48,6%); el 
17,4% están en alquiler o venta; y el 34% eslán afectadas por otra f ama  
de desocupación. 

Respecto al régimen de íenencia de las viviendas ocupadas con personas 
presentes (VUPP}: el 95% de ellas son propias; el 4?4% son alquiladar y 
es restanfe 0,6% representa otros tipos de tenencia. 

En relación con los materiales predominanres en las VUPPs se indica lo 
siguiente: 

El 66% tiene paredes exteriores de adobe o tapia; el 10,8% de 
ladrilIo o cemento; el 14,8% de quincha; el 6,9 de madera. 

Los techos son de reja en el 80%; de calamina galvanizada o fibra 
cemento en el 14%; de paja y hojas de palmera, en el 2,7%. 

- La gran mayoría (73,8%) de pkos son de tierra; de cemento es el 
25,6%. 

El 44,3% de Las VOPPs se abastecen con agua de rlo, acequia y manantial; 
el 7,4% aprovecha agua de pozo. El @,8% dispone de red pública, 
mayomenre dentro de la MviePida; el 25 usa pilón público. 

El 63,8% de las V W s  dkp0n.e se servicios higiénicos conectado a red 
pLiblica, el 53% en pozo negro o ciego y el 3,6% sobre acequia. El restante 
36,2% carece de este servicio. 

Casi la folalidad de las YOPPs (99,2%) m n0ne alumbrado eléctrico. 

El 343% de las VOPPs tiene de I a 2 habitaciones; de 3 a 4 habitaciones 
el 55%; el confort de 5 a 6 y más de 6 habitaciones es pmilegio del 9,2% 
y 1,3%, respectivamente. 

~ r a ~ e r í s t i c a s  del Hogar 

En base a 2164 hogares se aprecia lo siguknte: 



a) El 90,4% tiene una habitación especial para cocinar, mayormente de 
exclu~ivo (8 7,4%). 

b) El lo,#% utiliza un espacio de la vivienda para realizar um actividad 
económica, no utiliza el 84,4%, y el 5,2% no ha especificado. 

C) En cuanto al equipamienta del hogar. 

- El 60% tiene ar~efacfos eléctricos y electrodomésticos. En eslos 
hogares, a su vez, la disponibilidad alcanza al 84,8% con radio y 
45,I % con lelevkr. 

El 21,3% tiene máquinas y equipos. Prdclicamente todos estos 
hogares (99,8%) cuenta con máquinas de coser. 

- Un privilegiado I2,8% d k p n e  de medios de locomoción. En estos 
hogares, el 6,1% posee camiones para trabajo y el 12,2 con 
mtociclelas. 

I. Caracterísficias Generales de la Población 

a) El dimito Chalaco tiene una población total de 10951 habitantes: 5518 
hombres y 5433 mujeres, representando el 50,4% y el 49,6% 
respectivamente. El índice de masculinidad es 101,6%. 

b) La poblaciún de este dirtrito es ampliamente rural, que representa el 
88,4%. La población urbana constituye sdlo el 11,6% del total. 

c) El 51,8% comprende la poblacibn, en edad & trabajar (15 a 64 años). 

Del 48,2%, el 4 , 5 %  son jóvellies (menor de 15 años) y el 6,7% & 
personas en tetcera edad (más de 64 aiim). Por tamo, la relacibn de 
&prtdencia es 93%. 

d) El 948 profesa la religrbn católica. O D ~  confesiones rw tienen mayor 
signt@ación. 

e) La poblaciún con impedimentos llega al 3,1% la afectación es casi igual 
en ambos sewos (50%) y es de 59,8% en 1m penonas de 5 a 64 años de 
edad. 

3 Según la población femenina mayor de 12 años (3665 habitantes) y el 
número de hijos nacidos vivos; el 31,.5% no tiene hijos, el 22% tiene de I 
a 3 hijos, e¿ 22,7% tiene ak 4 a 7 hijos, el 21,2% fknen m& de 7 hijos y 
no especfia el 2,6%. 



La relación entre el número de hijos nacidos y sobrevivientes arroja una 
tasa de mortalidad de 23,3%. 

En base a la población mayor de 5 años de edad (9467 habitanres) se 
aprecia los indicadores siguientes: 

a) En la niñez, el 98% aprendió español como la lengua materna. Otras 
(nativas y extranjeras) carecen de significación. 

b) El 30,1% miste actualmente a un centro educaiiuo de ensefianza regular; 
el 50,5% ha dejado de asistir; el 19,4% nunca asistió. 

c El 32,4% está en edad qcolar (menor de 15 años); el 67,6% es post- 
escolar (15 y más años) 

d) E1 nivel de educación alcanzado es significativamen fe bajo: el 21,8% carece 
de ins~ccibn, el 3,4% se quedó en estudios iniciales y el 57,8% llegó 
solamenfe a primaria. El nivel de secundaria lo tiene el 10,4% y estudios 
superiores el 2,7%. 

e) El 645% sabe leer y escribir, con ventaja en favor de los hombres (54%) 
sobre las mujeres (46%) en esre sub-grupo. 

Los analfabetos corislituyen el 31,5%, ssiend las mujeres las más afec~adas 
(58,4% del sub-grupo). 

III Caracierísticas Económicas 

En base a la población mayor de 6 aiios & edad (9154 habknres) se 
aprecia los irdicadores siguientes: 

a) El gnrpo sin profesidn ni o@io coristir~ye el 678%- 

Del 322% restante, del cual, Luspersonas con o&io represewn su 93,3%, 
predominando los ~abajadores calificados ((96%). Los profewnales cubren 
el 5,5% del grupo, siendo los profesores los de mayor participación (91,3% 
& profeswmles). La presencia de los técnicos es del 1,2%, con un 5,6% 
& ellos dedicados a las actividades agrarias. 

- 
b) El 36,64% furma parte de la Población Econúmicamente Activa (PE4). 

En este grupo el 98,9% está ocupado. 

La población económicamente m activa es el 63,4%, mayormente 
conformada por amas de c m  y estudiantes, en proporciones de 50,4% y 
40,8%, respectivamente. 



El 76,5% de la PEA se dedica a la agkultura ganadena, caza, silvicultura. 
El 0,9% busca trabajo por primera vez. 

En cuanlo a ocupación principal de la P M : el 39% lo confomn los 
agkultores y trabajadores agropecuarios. 

Según categorías de ocupacz6n de la PEA: los trabajadores ináependienle.~ 
cunstiluyen el 35,8%; los dependientes, el 32% y los familiarar no 
remunerados, el 24,6%. 

En base a un m a l  de 2629 viviendas parliculares se riene las apreciaciones 
siguientes: 

El 99,6% son casas independientes. Otros t@os no tiene presencia 
significativa. 

El 93,5% está ocupado. En este grupo, el 91,5% está con personas 
presentes (VOPPs), el 3% con personas ausentes y el 5 5 %  es de uso 
ocasional. 

Respecto al régimen de tenencia de las VOPPs: el 96,7% de ellar son 
propias; las alquiladas llegan al 3,I%. 

En relación con los materiales predominanter en las VOPPs se indica lo 
siguiente: 

- El 97,4% tiene paredes ateriures de adobe o tapia. 

- Los lechos son de teja en el 87,9%, de calamina galvanizada o 
@ra cemento en el 6,4%; de paja y hojas de palmera en el 0,9%. 

- La gran mayo& (92,3%) tienen piws de sierra. 

El 84 4% de las VOPPs se abastece con aguu de río, acequia y manamL; 
el 96% ciipne de red pública casi totalmente dentro de la vivienda; el 
4 4% usa pilón público. 

EL 84,6% de las VOPPs no tiene servicio hi&nico En las que sí lo tienen, 
el 10% está conecíado a pozo negro o ciego, el 5% a la red pública 
mayormente dentro & la vivienda. 

El 89,9% de las VOPPs carece de alumbrado eléctrico. 

E¡ 41,6% de las VOPPs fkne de 1 a 2 habiíaciunes; de 3 a 4 habilaciones 
el 42,2%; e¡ confort & 5 a 6 y más de 6 habitaciones es privilegio del 
12,2% y 4%, respectivamente. 



i) El 98,3% de las VOPPs alberga un sólo hogar y con dos hogares el 1,5%. 

V. Características del Hogar 

En base a 2291 hogares se aprecia lo siguiente: 

a) El 96,2% tiene una habitación especial para cocinar, mayormente de uso 
exclusivo (94,4%). 

b) El 8,6% utiliza un espacio en la vivlenda para realizar una actividad 
económica. 

c) En cuanlo al equipamiento del hogar: 

- El 42,8% tiene arlefactos eléctricos y electrodomés~icos. En estos 
hogares, el 92,5% tiene radio y el 19% televisor. 

- El 11,6% tiene máquinas y equipos. Casi todos estos hogares 
(99,6%) cuentan con máquinas de coser. 

- El 0,7% tiene medws de locomocwn; del cual, el 26,7% dispone de 
camiones para trabajo y el 13,3% rnotocicletas. 

2.2.4 Distrito La Matanza 

1. CaracterMms Generales de la Población 

a) El dimito La Matanza tiene una poblucibn total de 12790 habitantes: 6501 
de hombres (50,8%) y 6289 de mujeres (49,2%). El indice de masculinidad 
es 103,4%. 

b) La población urbana constrtuye el 624% y la w a l  el 37,6% 

c) El 48,8% comprende la población en edad de trabajar (15 a 64 años). 

El 51,2% restante, está confomdo por el 46,9% de jóvenes (menor de 15 
años) y 4,3% de personas en tercera edad (más de 64 a-). Por tanto, la 
relación de dependencia ar 104,9%. 

d) El 98,6% profesa la rel@dn catblica. Otras religiones carecen de mayor 
significacibn. 

e) La población con impedimentos no supera el 1%. Los más afectados son 
los hombres (61 %) y las personas de 5 a 64 años de edad (69%). 

8 Según la población femenina mayor de 12 años (3851 habituntes) y el 
número de hijos nacidos vivos; el 36,4% m tiene hijos, el 18,4% tiene de 



I a 3 hijos, el 20,2% liene de 4 a 7 hvos, el 22,2% tienen mds de 7 hijos 
y m especifica el 2,8%. 

La relación entre el &mero de hijos nucidos vnKa y sobrevivientes arroja 
una tara de mortalidad de 20,2%. 

Características Educativas 

En la población mayor de 5 años de edad u0739 habitantes) se apreckn 
los indicadores siguientes: 

En la niñez, el 99J% aprendid español corno lengua materna. Otras 
(Nalñlas y extranjeras) carecen de ignificacibn. 

El 30,4% asiste actualmente a un cenm educativo de enseiurnza regular; 
el 47,2% ha dejado de asIrtir; el 2z4% nunca asisti6. 

El 36,7% eslá en edad escolar (menos de 15 años); el 63,3% es post- 
escolar (15 y mús años). 

El nivel de educa~ibn alcanzado es significativamente bajo: el 22,7% carece 
& inrmu:ción, el 3,4% se que& en eshrdiws iniciales y el 598% Uegd 
solamente a primaria. El niwi de secuidara lo tiene el 166% y estudios 
superiores sbZo el 1,I %. 

E¡ 73,5% sabe leery escribir, de los cuales los hombres son el 54,8% y las 
mujeres el 45,2% en este sub-grupo. los analfabetos conrtrtuyen el 26,5%? 
siendo lar mujeres las más afectadas (59,7% del sub-gnrpo). 

En base a ¿a población mayor de 6 años de edad (10304 habitantes) se 
aprecian los indicadores siguientes: 

El grupo sin profesión ni oficio comtimy el 875%. 

Del 125% restante, las pemonas con ofiew representan un 92,4%, 
predomiprando lus trabajadores calijicadar (80%). El 5,4% son 
profesionales, siendo los profeora los de mayor purtic@ación (81.2% de 
profeswrrales); los récnicm representan el 2,2%, de de cuales el 7% se 
dedica a las acriviahih agrarias. 

El 323% forma parte de la Poblacibn Económicamente Acfiva (PEA). En 
este gmpo el 89,3% esta ocupa&. 

El 677% es la poblacidrt econdmicamerrle no activay mayomente 
conformada por amas de c m  y estudiantes en proporciones de 50,4% y 
40,9% respectivamente. 



El 71,9% de la PEA se dedica a la agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura. El 9,7% busca trabajo por primera vez. 

En cuanto a ocupacibrt pnmipal de la PEA: el 13,3% lo conforman los 
agricultores y trabajadores agropecuarios. 

Según categonlas de ocupación de la PEA: los trabajadores independientes 
comtiruyen el 371%; los dependientes el 36,7% y los familiares no 
remunerados el I3,9%. 

Caruclerísths de la Vivienda 

En base a un total de 2319 viviendas particulares se tiene lm apreciaciones 
siguientes: 

El 975% son casas independientes y casas de vecindad sólo el 1,2%. 

El 979% está ocupado, de las cuales el 94,1% está con penom presentes 
(VOWs) y el 5,7% con personas ausentes. 

Respecto al régimen de tenencia de h.s VOPPs: el 98,7% de ellas son 
propicss; el 1% son alquiladas. 

En relación con los maleriales predominantes en las VOPPs se indica lo 
siguiente: 

- El 23,8% tiene paredes exteriorrar de adobe o tapia; el 56.4% ak 
quincha; el 15,3% de ladrílo o cemento; el 2% de mcLdera. 

- Los techos son & reja en el 59,4%, de calamina guivaltizada o 
P r a  cementu en el 33,6%, cle paja u hojas de palmera en el 4%. 

- La gran mayorfa (873%) tiene pisos de tierra; el 10,8% son & 
cemento. 

El 18,2% de de VOPPs se abastece con agua & do, acequia y manarrRal; 
el 328% aprovecha agua de pozo; el 26,1% dispone de red p&blica; el 
I7,2% ura p a n  púbiico. 

El 57,8% de las VOPPs no tiene servicio higiénico. En el 42,2% restante, 
el 36,8% riene pozo negro o ciego; el 3,7% servicio público y el 1,6% sobre 
acequia. 

g) El 98,7% de las VOPPs carecen de alumbrado público. 

h) El 56,8% de las VOPPs tiene de 1 a 2 habitaciones; de 3 a 4 habitaciones 
el 36,7%; el confort de 5 a 6 y  más de 6 habilacwnes es privilegio del 4,5% 
y 2% respectivamente. 



i) EI 93% de las VOPPs alberga un solo hogai dos hogares el 53% ?J más 
de tres hogares, el 1,7%. 

V. CaracferíFticas del Hogar 

En base a 2325 hogares se aprecia lo siguiente: 

a) El 87,4% tiene una habifación especial para cocinal; mayomenfe de mo 
e;cclusivo (79,8%). 

b) El 14,3 utiliza un espacio en la vivienda para realizar una actividad 
económica. 

c) En cuanto al equipamiento del hogar 

- El 65,4% tiene artefactos eléctkos y elec~rodomésticos. En estos 
hogares, la dkponibilidad de radios alcanza el 94,2% y 29,5% 
televkores. 

- El 26,7% tiene máquinas y equipos. Todos estos hogares (100%) 
poseen máquinas de coser. 

- El 34,4% dirpane de medios de locomoción. En estos hogares, el 
fJ6% cuenta con camiones para trabajo y el 5,9% posee 
motocicletas. 

1. CaraderiktioBs Generales de b Pobladn 

a) El dirtriio Morropón tiene una población total de 14652 habitanres: 7584 
hombres y 7068 mujeres, reprresentando el 51,8 y 48,2%, respectivamente. 
El lndice de masculinidad es 1073%. 

b) La población mayoritaria es urbana (63,6%); el área rural agrupa el 
36,4%. 

c) El 53,4% comprende la población en edad de trabajar (15 a 64 años). 

Del 46,6% restante, el 40,9% son jóvenes (menor de 15 arius) y el 5,7% 
personas en tercera edad (m& de 64 años). Por tanto, la relación de 
dependencia es 8 7,3%. 

d) El 96,4% profesa la religión católica. Otras confesiones carecen de mavor 
significación. 



e) La población con impedimentos llega al 1,3%. Las más afectadas son 
mujeres (55,370) y personas de 5 a 64 anos de edad (65,370). 

f l  Segúnlap6lacwnfemeninamavorde 12aRos (4782habiranres)yel 
número de hijos nacidos vivos; el 35,2% m fiem hijos, el 23,3 
lime de I a 3 añw de edad, 19,7% tiene de 4 a 7 hijos, 18,9% más de 7 
hijos y no espec@ca el 2,9%. 

La relación entre el número de hijos nacidos vivos y sobrevivientes arroja 
rcna rasa de mortalidad de 18,6%. 

En la población de más de 5 años de edad (12760 habitantes) se aprecian 
los indicadures siguientes: 

a) En la niñez, el 99,2% aprendió espafiol como lengua materna. Otras 
(nativas y alranjerar) carecen de significación. 

b) El 38,7% asiste actualrnenle a un centro educarivo de enseñanza regular; 
el 49,2% ha dejado de asarir; el 12,1% nunca asistió. 

C) El 32,1% está en edad escolar(menor de 15 afios); el 67,9% en post- 
escolar (15 y más años). 

d) El nivel de educación es el siguiente: el 12,8% carece de insmxción, el 
3,1% se quedó en estudws iniciales, el 51,9% llegó solamente a primaria, 
el 24,7% tiene secundaria y el 5,6% estudws superiores. 

e) El 83,5% sabe leer y escribir, predominando los hombro (53%). 

Los analfabetos comtrtuyen el 16,5%, siendo lar mujeres las más afectadas 
(53,7% del subgrupo). 

En la poblacibn mayor de 6 aiios de edad (12359 habitantes) se aprecian 
los indicadores siguientes: 

a) El grupo sin profesibn ni oficio constituye el 79,8%. 

Del 20,2%, las personas con oficio representan el 78,5%, con un allo 
predominio de los trabajadores calificados (80,3%). Ei 15% son 
profesionales, siendo los profeores los de mayor pariicipación (79,5% de 
profesionales). La presencia de los técnicos es del 6,5% de grupo, con un 
9,3% dedicados a las acrividades agrarias. 



b) El 36,2%jormn parte de la Población Económicamente Activa (PEA). En 
este p p o ,  el 95,5% esrá ocupado. 

La población económicamenre no activa es el 63,8%, mayormente 
conformada por amas de casa y esrudiantes, en proporciones de 43,396 '0- 
49%, respeclivamenle. 

C) El 60,8% de la PEA se dedica a la agricultura, ganaden'a, caza, 
silvicullura. El 2,8% hwca trabajo poi- primera vez. 

d) En cuanto a ocupación principal de la PEA: el 25,5% lo conforman los 
agricultores y trabajadores agrupecuanos. 

e) Según categona de ocupación principal de la PEA: los trabajadores 
independientes constif~iyen el 40,5%; los dependientes el 34.2% y los 
familiares no remunerados, el lS,8%. 

iV. Caracterkticas de la Vivienda 

En base a un total de 3404 viviendas particulares se tiene las apreciaciones 
siguientes: 

a) El 95,6% son casas independientes; el 1.7% conforman las cabañas o 
chozas; y el 1,8% casas de vecindad. 

b) El 95,6% está ocupada. En este gnrpo, el 89,2% está con personas 
presenies (VOPPs); el 9,2% con personas ausentes y el I,6% es de uro 
ocasional. 

C) Respecto al régimen de tenencia de las viviendaF ocupadas el 92,6 son 
propias y el 6,5 % alquiladas. 

d) En relación con los materiales predominantes en las VOPPs se indica lo 
siguiente: 

- El 66,4% tiene paredes de adobe a tapia; el 17,2% de quinch; el 
12% de ladrillo, y el 2,3% de madera. 

- Los techos son de ieja en el 83%; calamina galvanizada o fibra de 
cemento en el 12,2%; de paja y hojas de palmera en el 2,2%. 

- La gran mayona (71%) tiene pisos de tierra; son de cemento el 
26%. 

e) El 276% de las VOPPs se abastece con agua de h, acequia y manantial; 
el 13.6% aprovecha agua de pozo; el I3,8% dispone de red pública; el 
22,6% usa pilón pública; el 1,3% recurre a camiones cisterna. 



g) El 72,5 % de las VOPPs no iiene ulumhrado priblico. 

h) EI 38,352 de las VOPPs tiene de I a 2 habitaciones; de 3 a 4 habilaciones 
el 48,6%; el confirf de 5 a 6 t. más de 6 habitaciones es privilegio del 
I l .%,  y 2.1% respeclivamenre. 

i) El 978% de las VOPPs a l b e r ,  r u i  solo hogar, dos hogares el 2%. 

Características del Hogar 

En base a 2974 hogares se aprecia lo siglienle: 

a) El 83,7% fiene una habilacwn especial para cocinar, mayomenre de uso 
exclusivo (8l,8 %). 

b) El 9,3% utiliza un espacio en la vivienda para realizar una acfividad 
económica. 

c) En cuanto al equipamiento del hogar. 

El 63,5% tiene artefacros eléctricos y electrodomésticos. En esros 
hogares, a su vez la dhponibilidad de radios ei.~ del 85,7% y 44% de 
televiwres. 

EI 19,3% tiene máquinas y equipos. En estos hogares, el 993% 
posee máquinas de coser. 

El 14,8% dkpune de medios de locomoción. En estos hogares, el 
5% cuenta con camiones para trabajo, el 9,5% con moiockietas y 
el 8,7% con triciclos para trabajo. 

2.3.6 Distrito Salitral 

1. Caraderísticas Generales de la Población 

a) El distrito Salitral tiene una población total de 8498 habirantes: 4447 
hombres y 4051 mujeres, representando el Q,3% y 477% respectivamenre. 
El índice de masculinidad es de 109,8%. 

b) Es un. dislrito urbano, con el 65,7% de la población toral; el área rural 
tiene el 34.3%. 



c) EI 51.4% comprende la población en edud de trabajo (15 a 64 años). 

Del 48,570 reslante; el 43,496 son jóveizes (menos de 15 años) y el 5,1% 
son pemonas en tercera edad (más de 64 arios). Por lanm la población de 
dependencia es 94,3 %. 

d)  El 91 5% profesa la religión carólica. El 6,2 %, profesa ia religión evangélica. 

e) La población con impedimenlos llega al 1,6%; los más afeclados son los 
hombres (57,5%) y las personas de 5 a 64 ahos de edad (68%). 

j) Se@, 10 población femenim mayor de 12 años (2590 habitantes) y el 
número de hoos nacidos vivos; el 29,4% no tiene h w s ,  el 21,696 tiene de 
I a 3 hijos, el 21,7% tiene de 4 a 7 hqos, el 23,4% tienen más de 7 hijos 
y no especifica el 3,9%. 

La relación enfre el número de hijos nacidos vivos y sobrevivientes arroja 
una tasa de mortalidad de 21,6%. 

II Características Educativas 

En base a la poblaciólz mayor de 5 años de edad (7218 habitantes) se 
aprecian los indicadores siguientes: 

a) E n  la nirZez, el 99% aprendió espa Aol como lengua materna. Otras (narivas 
y extranjeras) carecen de significación. 

b) El 34% asir le actualmente a un centro educativo de enseñanza regular; el 
50,5% ha dejado de asistir; el 15,5% nunca asistió. 

c El 33,4% está: en edad escolar (menor de 15 años); el 66,6% en post- 
escolar (15 y más aiks). 

d) El nivel de educaciórt alcanzado m significativameltte bajo: el 17,4% carece 
de instmcci6q el 4,6% se quedó en estudios iniciales y el 53,8% llegó 
solamente a primaria; el nivel de secundaria lo tiene el 18,8% y de estudios 
superiores el 2,1%. 

e) El 76,7% sabe leer y escribir, predominando los hombres (54,8%). Los 
analfabetos constituyen el 23,3% síendo l& mujeres las más afectadas 
(54,4% del sub-grupo). 

111 Caracterhfims Económims 

En base a la población mayor de 6 aMs de edad (6986 habitantes) se 
aprecian los indicadores siguienles: 



I 

a) El p i p o  sin profesión ni oficio conslilrqve el 84,6%. 

Del 15,456; el 834% son personas con oficio, en el cual predominan los 
trabajadores califcados (82 9%). Los profesionales cubren el 9,395 del 
grupo, siendo los profesores los de mayor participación (85% de 
profesionales). La presencia de los técnicos es del 2,3%, con rrn 8,3% 
dedicados a actividades agrarias. 

b) El 37 ,5%@~nn parle de la Población Económicarnenfe Activa (PEA). En 
este grupo, el 96,2% está ocrrpado. 

La población econúmicamenle m activa es el 62,.5%, conformada 
mayomienle por amas de casa y estudianles, en proporciones de 44.8% y 
37,8% respectivamente. 

cf El 75,5% de la PEA se dedica a la agricultura, ganaden'a, caza y 
silvicultrcra. El 2,8% busca lrabajo por primera vez. 

d) En cuanto a ocupación pnhcipal de la PEA: el 379% lo conforman los 
agricultores y trabajadores agropecuarios. 

e) Según categoná de ocupación de la PEA: los trabajadores independientes 
constituyen el 48,5%) los dependientes el 26,7%; y los famüiures no 
remunerados el 18,6%. 

En base a un toral de 2014 vivielldas se tiene las apreciaciones siguientes: 

a) El 96,5% son casas independientes y el 2,7% son de vecindad. 

b) El 93,7% esrá ocupado. En este grupo, el 93% está con personas presentes 
(VOPPs), el 4,7% con personas amenles y el 53% es de uso oc~~~wnui.  

En las viviendas desocupadar el 15,1% está en alquiler o vema y el 41,3% 
en reparacibn. 

c Respecto al régimen de tenencia de las VOPPs: el 93,4% son propias y el 
6,4% son alquiladas. 

d) En relación con los mareriales predominantes en las VOPPs se indica lo 
siguiente: 

- El 68% tiene paredes exteriores de adobe o tapia; el 20,9% de 
pincha; el 5% de ladrillo o cemento; el 3,5% de madera; el 1,795 
de piedra con barro. 



- Los lechos son de teja en. el 56%; damina  galvanizada o fibra de 
cemento el 32,J% paja y hojas de palmera el 5%. 

- La gran mayon'a (83,5%) tiene piws de tierra; son de cemento el 
16%. 

e) EI 15,396 de las VOPPs se abastece de agua de n'q acequia y manantial; 
el 22,896 aprovecha agua de pozo; el 51,2% ddispone de red publica; el 
4,8% lisa pilón piiblico. 

fl El 49,2% de las VOPPs dkpone de servicio higiénico; conectado a red 
pública el 796, pozo negro o ciego el 40,7% y sobre acequia el ],S%. 
Carece de este servicio el 50,8%. 

g) El 89,67~ de las VUPPs no tiene alumbrado público. 

h) El 41,6% de las VOPPs tiene 1 a 2 habitaciones; de 3 a 4 habiraciones el 
46,8%; el confort de 5 a 6 y más de 6 habitantes es privilegio del 10,3% y 
1,3%, respectivamente. 

K Característica del Hogar 

En base a 1 792 hogares se aprecia lo siguiente: 

a) El 80,6% tiene una habitacibn especial para cocinar, mayomente de uso 
~ lws i vo  (78,7%). 

b) El 13% utiliza un espacio en la vivienda para realizar una actividad 
económica. 

C) En cuanto al equipamiento del hogar 

- El 55,6% time artefactos eléctricos y elect~&mésticos. En estos 
bogara, a su vez, la dirponibitidad & radio alcanza el 89,2% y el 
/9,2% relevisores. 

- El 21% tiene rnáquinar y equeos. En estos hogares, a su vez, el 
99% posee máquinas de coser. 

- El 16,6% dispone de medios de locomoción. En estos hogares, a 
su vez, el 6,1% cuenta con camiones para trabajo y motocicle~as; 
y el 2,4% dispone de tricirlos para trabajo. 



2.3.7 Distriro San Juan de Bigote 

Características de la Población 

El distrito San Juan de Bigote liene una población total de 7574 habitunles: 
3993 hombres (52,7%) y 3581 mujeres (47,3%70). El índice de masculinidad 
es 111,5%. 

Predomina la población rural con el 52,796; la población urbana es de 
47,3%. 

El 52,3% comprende la Población en edad de lrabajar (1.5 a 64 años). 

Del 477% La población inactiva se integra con 43.4% de jovenes (menor 
de 15 años) y el 43% de personas en tercera edad (más de 64 afíus). Por 
lanto, la relación de dependencia es 91,2%. 

El 96,3% profesa la religión católica. Otras confesiones carecen de mayor 
significacibn. 

La población con impedimenlo llega al I,4%. Los más afectados son los 
hombres (54,8%) y lar personas de 5 a 64 años de edad (748%). 

Según la población femenina mayor de 12 años (2262 habitantes) y el 
número de hijos nacidos vivos; el 30,3% no tiene hijos, el 21,7% tiene & 
I a 3 hijos, el 22% tiene de 4 a 7 hijos, el 20,6% tienen más de 7 hijos y 
no especifica el 54%. 

La relacibn entre el número de hijos vivos y sobrevivientes arroja una tasa 
de mortalidad de 20,8% 

En base a la poblaciún mayor de 5 años de edad (6589 habitantes) se 
aprecian los indicadores siguientes: 

En la niiiez, el 98,6% aprendió espaiiol como lengua materna. Otras 
(nalNas y ab-anjerm) carecen de significación. 

El 35,6% asirte actualmente a un centro educativo de enseñanza regular; 
el 49,3% ha dejado de asirtir; el 15,1% mnca asistió. 

El 35% esiá en edad m i a r  (menor de 15 anos); el 65% es post-escolar 
(más de 15 años). 



d)  El nivel de edrrcación alcanzado es sign@carivamente bajo: el 20% carece 
de instruccih, el 2,2%, se queddd en esmdios iniciales y el 52,8% llegó 
solamente a primaria. El nivel de secundaria es del 18% y de estrtdios 
superiores el 1,996. 

e) El 74,295 sabe leer y escribir, predominando los hombres (55, 3%). Los 
analfa betos constituyen el 25,8 % siendo las m ~Ljeres las más afectadas 
(53,8% del sub-grupo). 

111 Características Económicas 

En base a la población mayor de 6 años de edad (6348 habitanles) se 
aprecian los indicadores siguientes: 

a) El grupo sin profesión ni oficio constituye el 83,6%. 

Del 16,4 restante, las personas con oficio representan el 89,7%, 
predominando en este grupo los trabajadores calificados (878 %). Los 
profesionales conforman el 73 y los técnicos el 3% del grupo, con ninguna 
paríicipación en las actividades agrarias, 

b) El 3 7,3% forma parte de la Poblaciún Económicamente Activa (PEA). en 
este grupo el 92,9% esta ocupado. 

La población económicamente no acriva es el 62,7%? mayormente 
conformada por amas de casa y estudiantes, en proporciones de 50,7% y 
377% respectivamente. 

e) El 61,7% de La PEA se dedica a la agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura. El 6,6% burca trabajo por primera vez. 

d) En cuanto a ocupación princ(va1 & la PEA: el 18.8% lo confoman los 
agBcuLtores y trabajadores agropecuarios. 

e) Según categorías de ocupación de la PEA: los trabajadores independientes 
constituyen el 3I,2%; los &pendientes el 353% y los familiares no 
remunerados el l3,6%. 

¡V. Caraderisricas de la Vivienda 

Con base a 1866 viviendas se tiene h apreciaciones siguientes: 

a) El %,6% son casas independientes; las cabañas y chozas conforman el 
0,6% y un 0,5% las viviendas improvkadas. 

6) El 95,7% ocupada. De este grupo, el 89,3% está con persom presentes 
(VOPPs), el 9,2% con personas ausentes y el 1,5% es de uso ocasional. 



El 65%' de vivieitdas desocicpadas esrá en reparación; el 16,270 está en 
alquiler - venfa. 

C) Respecfo al r é ~ m e n  de knencia de las VOPPs e l  94,7% son propias; el 
43% son alquiladas; el I % riene otro régimen de tenencia. 

d)  En relación con los maleriales predominantes en las VOPPs, se indica lo 
sijpiente: 

- El 84,2% tiene paredes wreriores de adobe o tapia; el 6,996 de 
pincha; el 3,4% de madera; el 2,I% de ladrillo o cemento. 

- Los techos son de teja en el 56,6%; calamina galvanizada o fibra 
de cemenlo en el 34,7%; de paja y hojas de palmera en el 2,9%. 

- La gran mayoría (83,7%) fiene pisos de tierra; son de cemento en 
el 15,9%. 

e) El 576% de las VUPPs se abastece con agua de do, acequia y manantial; 
el 9,7% aprovecha agua de pozo; el 271 % dispone de red pública; el 4,4 
usa pilón público. 

f l  El 39,1% de las VOPPs dhpone de servicio higiénico; conectado a red 
pública el 9,8%; pozo negro o ciego el 25,6% y sobre acequia el 3,7%. La 
mayoría de estas viviendas (60,9%) carece de este se&w. 

g) Casi la totalidad de las VOPPs tiene de 1 a 2 habitaciones; de 3 a 4 
habitaciones el 42,9%; el confort de 5 a 6 y más de 6 habitucwpzes es 
privilegio del 8,8% y 3,2% respectivamente, 

i) EI 95,3% & las VOPPs alberga un solo hogar, dos hogares el 4,3%. 

K Caractmiitim &l Hogar 

En bare a 1676 hogares se aprecia lo siguiente: 

a) El 81,7% tiene una habitación a-pecial para cocinar, mayormente de uso 
exclusivo (774%). 

b) EL I I , I %  uriliza un erpacw en la vivienda para realizar una actividad 
económica. 

e) En cuanto al equipamiento de2 hogar 

- El 48,6% tiene artefactos eléctricos y electrodomésticos. En esros 
hogares, la dirponibilidad de radios alcanza el 94,4% y el 5,8% 
televbores. 



- Ef14,3%tíenernáquinas~~eqrtpos.  Lalolalidaddeestoshogares 
posee máqriinas de coser. 

- Apenas el 6,296 dkpone de medios de locomoción. En estos 
hogares, el 7,7% cuenta con camiones para trabajo y motocicletas. 

2.3.8 Distrito Santa Catalina de Mossa 

1. Caraderísricas Generales de la Población 

a) El di~trilo Santa Caralina de Mossa tiene una población total de 4555 
habitanres: 2314 hombres (50,8%) y 2241 mujeres (49,2%). El índice de 
masculinidad es IO3,Z%. 

b) Predomina la poblacidn rural, con el 69%. El área urbana representa el 
31 %. 

C) El 5Q6% comprende la población en edad de trabajar (15 a 64 ailos). La 
población inacliva se integra con el 42,3% de jbvenes (menor de 15 años). 
Por tanto, la relación de dependencia es 97,6%. 

d) El W,2% profesa la religión católica. Hay un 93% de evan@licos. 

e) La población con iwrpedirnentos llega al 1,7%. Los más afectadas son las 
mujeres (54,6%} y las personas de 5 a 64 años de edad (63,6%/. 

8 Según la poblacibn femenina mayor de 12 años (1485 habitantes) y el 
ruímero de hQos nacidos vivos; el 30% no tiene hijos, el 20% t ime de I a 
3 hijos, el 24% tiene de 4 a 7 hijos, el 20,6% tienen más de 7 hijos y no 
especifica el 3%. 

La relación entre el número de hijos nacidos vivos y sobrevivientes arroja 
um tara de mortalidad & 20,2%. 

En base a la población mayor de 5 años de edad (3927 habitanres) se 
aprecian los indicadores siguientes: 

a) En la nifiez, el 98,5% aprendió español como lengua matem. Otras 
(nativas y extranjeras) carecen & significación. 

b) El 33,7% asirte acrrralmente a un centro educativo de enseñanza regular; 
eE 56,7% ha dejado de asirlir; el 9,6% nunca asbfiú. 



El 33% esrá en edad escolar (menor de 15 aMosJ; el 67% es post-escolar 
(15 y más años). 

El nivel de educación alcanzado es s&nifrcativamenle bajo: el 11,4% carece 
de instmcción, el 4,7% se quedó en estudios iniciales y el 62,5% llegó 
solamente a primaria. El nivel de secundaria eslá conformado por el 17,7%. 
y con estudios superiores el 2,3%. 

El 81,6% sabe leer y escribir, predominando los hombres (53%). Los 
analfabetos constituyen el 18,4%, siendo las mujeres las más afectadas 
(61,5% del sub-grupo). 

Caracterírticas Económicas 

En base a 3 784 viviendas particulares, se riene las apreciaciones siguienles: 

EI grupo sin profesión ni oficio constituye el 67,2%. 

Del 32,8% restante, lo conforman las personas con oficio con el 93,7% 
donde predominan los trabajadores calificados (93, f %). Los profesionales 
representan el 5,6% del grupo, siendo los profesores los de mayor 
parlic@ución (90% de pro fesiunales). La presencia de los técnicos es del 
0,7% del grupo, sin participaciórt en las actividades agrarias, 

El 40,5% forma parte de la Población Económicamente Activa (PEA). En 
este grupo, el 98,8% está ocupado. 

La población económicamente no activa es el 59,5%, mayormente 
confomada por amas de casa y estudiantes, en proporciones de 41,7% y 
373% respectivamente. 

El 65,3% de la PEA se dedica a la agricultura ganadería, caza y 
silvicultura. 

En cuanto a ocupación prutcbal de la PEA: el 48,8% lo conforman los 
agricultores y trabajadores agropecuurios. 

Según categorías de ocupación de la PEA: los trabajadores Uulependiertfes 
constihcyen el 61,7%; los dependientes, el 20%; y los familiares no 
remunerados, el 14,4%. 

En base a 1311 hogares se aprecia lo siguiente: 

El 97,6% son casas independientes; el 53% son casas de vecindad. 

El 96,6% esrá ocupado. En este grupo, el 78,5% esrd con personas 



pi~rentes (VOPPsJ, el  12,2% con personas alisenies y el 9,3% es de rlso 
ocasional. 

Respeclo al régimen de lenencia de las VOPPs: el 96% de ellas son  propia,^ 
y el 3,876 son alquiladas. 

En relacih con los mareriales predominanles en las VOPPs se indica lo 
siguiente: 

- E! 97,196 tiene paredes exferiores de adobe o tapia. 

- Los lechos son de leja en el 93,2%; calamina galvanizada o M r a  
de cemento el 3,495 y de paja u hojas de palmera el 1,4%. 

- La gran mayoná (89%) tiene pisos de tierra; son de cemento el 
&9%. 

El 64,4% de las VOPPs se abastece con agua de nó, acequia y manantial; 
el 1 % aprovecha agua de pozo; el 25,2% dispone de red pública; el 6,7% 
usa pilón público; el 1,45% recurre a camionar chtemas. 

El 32,8% de lar V O W s  dkpone de servicio higiénico; corzectado a pozo 
negro o ciego el 30,4%; a red pública el 1,4% y sobre acequia el 0,8%. 
Carece de esle servicio el 67,2%. 

El 99% de las VOPPs no tiene alitrnbrado eléctrico. 

El 26,4% de las VQPPs tiene & 1 a 2 habitaciones, & 3 a 4 habitaciones 
el 48,5%; el c a n .  de 5 a 6 y mh de 6 habitaciones es privilegio del 
20,6% y 4,5% respectivamente. 

El 98,4% de las VOPPs alberga un solo hogar, dos hogares el 1,6%. 

í'araderisricas del Hogar 

En base a 1010 hogares se aprecia lo siguieníe: 

El 94,6% tiene una habitación especial para cocinar, mayormente de uso 
exch.uivo (933%). 

El 10,6% utdiza un ambienfe de la vivienda para realizar una actividad 
económica. 

En cuanto al equylamienro del hogar 

- E2 54% tiene artefacm elécfricos ylo electrodomésticos. En estos 
hogares, la dkpnibilidad de radios alcanza el 92,8% y el 16% 
televirores. 



- El 17% tiene máquinas y equipos. Todos los hogares poseen 
máquinas de coser. 

- Apenas el 2% dkpone de medios de locomoción. En el 23.8% de 
estos hogares hay camiones para zrabajo y rnotoczcletas. 

2.3.9 Dkfrito Santo Domingo 

1. Caracíerirticas Generales de la Población 

a) El drSlrilo Sanlo Domingo tiene una población total de 9310 habitantes: 
4707 hombres y 4803 mujeres, represeniando el 50,6% y 49,49%, 
respectivamente. El indice de rnascrdinidad es 102,2%. 

b) La población es ampliamente rural (89%), el área urbana constituye el 
11%. 

c) El 55,4% comprende la población en edad de frabajar (15 a 64 ams). 

Del 44,6%, eel36,8% son jóvenes (menor de 15 años) y el 78% personas 
en tercera edad (m& de 64 años). Por tanto, la relación de dependencia 
es 80,5%. 

d) El 97,6% profesa la religidn católica. Otras confesiones carecen de mayor 
significación. 

e) L,a población con impedimentos llega al 1,4%, las más afecta& son las 
mujeres (577%) y las personas de 5 a 64 años de edad f73,1%) 

f) Según la población femenina myor de 12 años (3321 habitantes) y el 
número de hqos nacidos vivos; el 343% no frene hijos, el 21,5% tiene de 
1 a 3 hijos, eel21,6% tiene de 4 a 7 hijos, el 19,6% tienen más de 7 hijos 
y no especifica el 2,8%. 

La relación entre el número de hijos nacidos vivos y sobrevivientes arroja 
una tara de mortalidad de 22%. 

En base a la población mayor de 5 años (8298 habitantes), se aprecia los 
indicadores siguienles: 

a) En la nikez, el 98.9% aprendió español como lengua rnawna. Otras 
(nativas y extranjeras) carecen de significación. 

b) El 35,6% asiste actualmente a un centro educativo de enseñanza regular; 
el 47.9% ha dejado de asarir; el 16,5% nunca midió. 



C) El 29,1%, está en edad escola,- (menor de 15 anos); el 70,9% es pos&- 
escolar (más de 13 alíos). 

d) El nivel de educación alcanzado es sipificaliiwmente bajo: ef 16,7% carece 
de insrnrcción, el 3,396 se quedú es estudios iniciales y el 56,6% l& 
solamente a primaria. El nivel de secundaria es de 15,8% y de esiudios 
superiores el 4,6% 

C) El 78,3% sabe leer y escribir, predominando los hombres (53,6%). tos 
analfabelos constiruyen el 21,7%, siendo las mujeres las m& afectadas 
(61 % del sub-grupo). 

En h e  a la población mayor de 6 aiíus de edad (8059 habitantes), se 
aprecian los indicadores siguientes: 

a) El grupo sin profesibn ni oficio comituye el 62%. 

Del 38% restante, las personas con oficio reproentan el 92,6%, 
p r e h u i a n d o  los trabajadores calificados (71,2%). Los profesionales 
cubren el 58% del grupo, siendo los profesores los de mayor participación 
(80,3% de profesionales). La presencia de los técnicos es def 1,6% del 
grupo, con un 16% dedicadus a las actividades agrariar. 

b) El 377% foma parte de fa Población Económicamente Activa (PEA). En 
este grupo, e! 99,1% está ocupado. 

La pobhcibn económicamenre no activa es el 623% mayomente 
confomada por amas de casa y estudianta, de proporciones de #5,1% y 
46,6% respectiviamente. 

e} EZ'29,4% & la PEA se dedica a la agricdnm, gallczderfa, c m  y 
silviculhrra. Apenar el 0,8% busca trabajo por primera vez. 

d) En cuanto a ocupación principal de ¡a PEA: el 29,4% lo conforman los 
agrictdtores y trabajadores agropecuarios. 

e) Según categro& ak ocupación de la PEA: los trabajadores índependiemes 
conrtihryen el 59,3010; fos dependkttrios, el f7,8% y los familiares m 
remunerados el 20.2% 

En base a un total de 2601 viviendas particulares, se tiene ¿as apreciaciones 
siguienles: 



El 100% son casas independienles. 

E/ Y?, 152 esiá ocupado. En esle grupo, el 32.6% esla con personas 
presentes (VOPPs), el 2,2% con. personas ausentes y el 15,296 es de lcso 
ocasional. 

En las viviendas desocupadas, el 61,396 eslán en alqrder - venta. el 20% 
en reparación. 

Respecto al régimen de tenencia de las VOPPs: el 96,296 son propias y el 
3,470 son. alquiladas. 

En relación con los materiales predumirurnles en las VOPPs se indica lo 
siguiente: 

- El 979% ciene paredes ateriores de adobe o tapia. 

- Los techos son de teja en el 93,5%; calamina galvanizada o fibra 
cemento en el 4,3%; de paja y hoja de palmera en el 1. %. 

- El 91,9% de las casas rime pisos de tierra y sólo el 7,2% son de 
cemento. 

El 82% de las VOPPs se abaxtece con agua de río, acequia y manantial; 
el 9,9% dispone de red dentro de la vñlienda; el 5% usa pilón público; el 
2,3% recurre a camiones cisremas. 

El 18% tiene servicio higrénico; urilíza pozo negro o ciego el 11,2%, red 
pública el 5,7% y sobre acequia el I,I%. Carece de este servicio el 82%. 

El 9I,6% de las VOPPs no tiene alumbrado público. 

El 36,2% de las VOPPs tiene de 1 a 2 habitaciones; de 3 a 4 habitQcwnes 
el 444%; el confort de 5 a 6 y mas de 6 kabiraciones es privilegio del 
11,2% y 4,2%, respectivamente. 

El 99% de las VOPPs dberga un solo hogar. Dos hogares el 1%. 

En base a un total de 2108 hogares se aprecia lo siguiente: 

El 96,7% tiene una habitación especial para cocinar, mayormente de uso 
exc l~ ivo  (95,4%). 

El 13% utiliza un espacio en la vivienda para realizar una actividad 
económica. 



j En crianlo al eqrtipamienfo del hoguc 

- El 548% liene ariefaclos eléctricos y ekctrodomésticos. En eslos 
hogares, la disponibilidad de radios alcanza el 88,1% v el í4,7% 
televbores. 

- El 15,3%, lzene máquinas y equipos. Todos estos hogares (100'i;) 
poseen máquinas de coser. 

- El 98,2% no ddirpolze de medios de locomoción. En el reducido 
1,8% que sí los liene, la dirponibilidad de camiones y ~riciclos 
alcanza el 5,396 y el 26,3% rnotociclefas. 

2.3.10 Distrito Yamango 

Caracteriríicas Generales de la Población 

El drStrito Yamango tiene una población lotal de 10522 habirantes: 5329 
hombres y 5193 mujeres, representando el 50,6%y 49,4%, respecfivamente, 
El índice de masculinidad es 102,6%. 

El drStrito es ampliamente rural, con el 85,4% de la poblacibn. El área 
urbana constituye el 14,6%. 

El 49,8% comprende la población en edad de @abajar (15 a 64 años). 

Del 50,2% restante, el 45,7% son jbvenes (menor de 15 años) y el 4,5% 
personas en tercera edad (más de 64 años). Por tanto, la relación de 
dependencia es 100,8%. 

El 97% profesa la religrón calblica. Otras confesiones carece de mayor 
significación. 

La población con impedimentos llega al 1,6%. Los m&s afectados son los 
hombres (62,7%) y las personas de 5 a 64 años & edad (66.9%). 

Según la población femenina mayor de 12 años (3241 habitantes) y el 
número de hijos nacidos vivos; e¡ 28,8% m tiene hijos, el I9,8% tiene de 
I a 3 hijos, el 24,4% tiene de 4 a 7 hijos, el 23,5% tienen már de 7 hijos 
y no especifica el 3,5%. 

La relación entre el número de huos MCZ&S vivos y sobrevivientes arroja 
una rasa de mortalidad de 23,4%. 

Características Educativas 

En base a la poblaciún mayor de 5 años (8930 habitantes), se aprecia los 
indicadores siguienm: 



a) En la n i k z  d 98.67~ aprendicí espalzol como lengua malema. Olras 
(nativas emanjtras) carecen de sign+ación. 

b) El 31,9% mkte aclualmenle a un centro educativo de enseñanza regular; 
el 45,3% ha dejado de aslslir; el 22,8% nnlinca asi~tió. 

C) El36%es~áenedadesco lar (menwde  15años);el64%enpost-escolar 
(15 y más años). 

d) El nivel de ed~lcación alcanzado es signlficativarnente bajo: el 26,756 carece 
de instrucción, el 1,6% se quedó en estudios iniciales y el X?,8% llegó 
solamenle a primaria. El nivel de secundaria es el 10,7% y de estudios 
superiores el 1,4%. 

e) El 672% sabe leer y escribir, predominando los hombres (57,9%). Los 
analfabetos comliruyen el 32,8%, siendo las mujeres las más afectadas 
(62,6% del sub-grupo). 

III. CaraCter&icas Económicas 

En base a la población mayor de 6 años de edad (8568 habitantes), se 
aprecian los indicadores siguientes: 

a) El grupo sin profesión ni oficio constituye el 69,5%. 

Del 30,5% restante, las personas con oficio representan el 95%, 
predominando los trabajadores calificados (97%). Los profesionales 
representan el 4, #%, ssiendo los profesores los más representativos; los 
técnicos el 0.6% del grupo, con un 6,7% dedicados a las actividades 
agrarh. 

b) El 40,6% f o m  parte de la Poblacibn Económicamente Activa (PE4). En 
este grupo el 99,3% está ocupado. 

La poblaciórz econúmicamente no activa es el 59,4%? mayormente 
conformada por amas de casa y estudiuntes en proporciones de 574% y 
38,1% respectivamente. 

c) El 76,2% de la PEA se dedica a la agricultura, ganadeda, caza, 
silvicultura. El 0,5% busca trabajo por primera vez. 

d) En cuanto a ocupación de la PEA: los trabajadores independientes 
constituyen el 47,4%; los dependientes el l8,#% y los remunerados ru, 
familiares el 28,4%. 



n! Caracteristicas de La Vivienda 

En base a un rolal de 2583 viviendas particuh-es, se izene Ius apreciaciones 
siguien les: 

a)  El 94,556 son casas independienm; el 3,6% son casas de vecindad; el 
0,795 son cuba Ras y chozas. 

6) El 96,3% está ocupado. En este grupo, el 85,796 está con personas 
presentes (VOPPs), el 12,9% con personas auwntes y el 1,4% es de uso 
ocasional. 

De las viviendas desocupadas, el 26,3% eslá en reparación y el 251% está 
en alquiler- venta. 

C) Respecto al régimen de ienencia de las VOPPs: el 957% de ellas son 
propias y el 4,2% son alquiladas. 

d) En. relación con los materiales predominanies en las VOPPs se indica lo 
siguiente: 

- El 96,2% tiene paredes exteriores de adobe o íapia. 

- Los techos son de teja en el 9l,3%, de calamina galvanuada o 
fibra de cemenlo en el 3,8%; de paja y hojas de palmera en el 
3,4%. 

- La gran rnayoria (92,3%) tiene pisos de rierra, en el 72% son de 
cemento. 

e) El 75,7% de las VOPPs se abastece con agua de no, acequia y manantial; 
el 2,5% aprovecha agua de pozo; el 14,2% dhporze de red pública; el 4,5% 
usa pilón público, el 32% recune a carnwna c h t e m .  

f) El 20,5% de las VOPPs tiene servicio higiénico; el 17,8% utiliza pozo negro 
o ciego; el 2% red púbiica y el 0,7% sobre acequia. Carece de este servicio 
el 79,5%. 

g) EI 955% de las VOPPs no dipone de alumbrado eléctrico. 

h) El 55% de lar VOPPs t h  de 1 a 2 habitaciones; de 3 a 4 habircrcwnes 
el 32,5%; el confort de 5 a 6 y más de 6 habiiacwnes es privilegio del 9,1% 
y 3,4%, respec f ivamente. 

i) El 99,3% de las VOPPs albergan un solo hogar y dos hogares el 0,6%. 



V. Características del Hogar 

En base a rrn rolal de 21 47 hogures se aprecia lo siguien fe: 

a) El 82,4% riene m a  habitación especial para cocinar, mavormenre de USO 

exclusivo (82%). 

b) El 7,5% utiliza rin espacio en la vivienda para realizar una actividad 
económica. 

C) En cuanto al equipamienlo del hogar; 

- El 41,3% de hogares poseen artefactos eléctricos y/o 
electrodomésticos. En estos hogares, la dfiponibilidad de radios 
alcanza el 93, 1% y el 12,3% lelevi2ores. 

- El 15% tiene máquinas y equ@us. En estos hogares, el 975% posee 
máquinas de coser. 

- Sólo el 1% poseen medios de locomoción o transporte; de los 
cuales el 10% posee camiones para trabajo, el 50% poseen 
motocicle f as y el reslo bicidelas. 



CAPITULO I I I  

3.1. Generalidades 

El clima en el ámbito de las provincias Huancabarnba y M o r = ó n ,  está 
influenciado por dos facfores imporrantes: Za Cordillera de los Andes y la 
Contracomente Ecuatorial. La primera, en la pase norte presenta elevaciones 
relalivamenle bajas que perm iie e( paso de las masas de aire húmedo provenienles 
del Atlántico hacia el Pac@o, lo cm1 no sucede en la parte sur. La 
Contrucomienre Ecuaforial, debido a su avance hacia el sur de la zona de 
convergencia inlertropical, angina un desequilibrio climáfico, conocido como el 
"Fenómeno del Niño': que se manifiesta ciclicameníe, ocasionando lluvias 
torrenciales, que dan lugar a incrementos desmesurados de los caudales de los &S, 

originando desbordes, inundaciones y serios daños materiales a la agrtcuitura y 
a la población. 

El ámbito de las provincias fonnan parte de la subcuenca hidrográfica 
Huancabamba correspondiente a la Veniente del Atlánrko y la parte alta de las 
cuencus Piura, Cmcajal y Olmos de la Vertiente del Pacifico. 

3.2. Análisis de los Elementos Meteorológicos 

Para el análirir se ha considerado a cuatro elementos meteorológicos: Precipitución 
Pluvial, Temperatura, Evaporación y Humedad Relativa. Los datos sido 
tomados de l a  eslacwnes climafológicas ordinarh de Chulucanas, Morropón, 
Huamaca y Hmcabamba; así como las edacwnes pluviom4trkm de Tejedores, 
Huur Huar, Santo Domingo, Sondorillo, Tuluce, Hacienda El Bigote, y Chalaco. 
Cuadro N". 1. 

A continuación se describen los eiementos climáficos cowideru&s. 

Para evaluar el comprlamiento & la precipitacibn pluvial se ha analkado la 
información pluviométrica de las esraciones climatolúgicm rnencionadus. 

Estas estaciones e s t h  ubicadas en el ámbim de estudio , cuyas caracferísticm se 
muestran en el Cuadro N V . 2 .  

En los GráfZcos N- 3.1 al 3.4, se puede apreciar la diferencia en el 
comporrarniento de ésíe parárnetro, entre la vertiente del Pacifico y la del 
Atlántico. - 
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El anál&Is de la dirfrihuciiín de la precipifación para la iw-tienre del Pacvico, 
coiresponde a datos de la Provincia de Morropón, aquí el comporrarnienlo de éste 
parámelro, iiene caraclenMcas que escapan del pwmedio normal, en épocas 
donde se presenta el Fenómeno del Niño. 

La diitnbucíón de la precipilación en la parle allu de és fa Veniente, es ~ípica de 
la región andina, en la estación representaliva de Hrtarmaca, se re@rl-a un 
promedio anual de 974,9 mm., enconlrándose gire las mayores precipitaciones 
ocurren en los meses de verano (enero-abril), presenlando en el resto del aho, 
precipilaciones menores, calificándose cuino moderadamente hrímedo. 

Para el caso de la vertiente del Atlántico, en la patle alla de la cuenca del no 
Huancabamba, según la estación de Huancabamba se puede apreciar que la 
precipitación rimen un promedio anual de 480,8 mm. E n  esta zona las 
precipitaciones se producen por la condensación de las masas de aire húmedo 
provenientes del Adán tico, las cuales permiten la twktencia de prec@itaciones 
durante todos los meses del año, registrándose las más allas entre los meses de 
octubre a abril y las mas bajas entre los meses de mayo a setiembre. 

El aruílirir del comportamiento de la precipif ación con la altitud, se ha efecruado 
mediante la correlación de las precipitaciones medias muitianuales de once 
estaciones con la altitud, Cuadro N" 3.1. Obteniéndose las siguientes ecuaciones: 

Vertiente del Pací@co: 

Vertienle del Atiántico: 

P= - 543.197 + 0.510299 (H) 
r= 0.80 

Donde: 

P = Precipitación 
H = Altitud 
r = Coeficiente de cowelacibn 

Estos resultado indican una alta correlación entre fa prec@itocibn y la altitud; a 
mayor altitud se incrernentaríí la precipitación. 

La correlaciún se ha realizado para amlirar el comportamiento de distribución de 
la precipi tach para cada piso altitudinal y se ha dereminado una ecuación para 
cada vertiente, ya que la prec@itacih vaná su comportamiento por la injluencia 
de ubicación, orientación y los otros factores mencionados un feriormenfe. 



Para analizar &le parárnetl-o, se ha uiilizado la i r ~ r m a c i ó n  de regutros de 
temperatura de las eslaciones clirnálicas ordinarias de Mompón, Chulucartas, 
Huarmaca y Huancabamba, ubicadas d e n m  del área de esrirdio y cuvas 
caractehticas principales se mrcestran en los Criadros N93.3 al 3.5. 

El comporlamiento de las lemperaluras medias mensuales se observa en los 
Gráficos N V . 5  al 3.8. 

Para la parte baja de la Vertien fe del Pacrlfco se ha analizado las estaciones de 
Chulucanas y Morropón, donde se observa que el promedio de temperatura 
múxima es de 31,6"C y la temperalura promedio mínima es de 18, TC, existiendo 
una amplitud rémica de 12,YC, como resultado de Las variaciones de 
lemperaturus duranle el día y la noche. 

La temperatura media es de 24,S°C, la dirínbución mensual para esta zona vana 
l de acuerdo a las estaciones del año , los meses de verano son los que regislrart 

mayores temperaturas (26 a 27°C) y en los otros meses la temperatura desciende 
relativamente (21 a 22"C), presentándose un clima cálido para todos los meses del 
am, debido a la ubicación geográfica en la Zona Tropical. 

Para la parte alta de La vertiente del Pacífico, por similitud se ha analizado a la 
estación de Huarmaca, observándose que la lemperatura promedio, para ésta 
altitud (2,100 msnrnf, es de 14,6"C, presen~ándose en los meses de junio a 
setiembre las temperaturas máximas (20,l a 2OJ7)"C debido a que durante esros 
meses la superficie recibe mayor insolación 

Para la vertienre del Aílántico, conespondiente a la cuenca del do Huancabamba, 
se ha analizado la esración de Huancabamba, donde se observa que la 
temperatura promedio para la parte medra de la cuenca es de 18,2*C, con una 
altitud & 1,552 msnm, las femperaturas mayores de 18°C se reghtran en los meses 
de agosto a abd. 

Para analizar el comportamiento de la femperafura con respecfo a la altitud, se 
ha efectuado lQ correlación de las temperaturas promedio con la altitud de las 
estaciones climatoldgicas de Chulucanas, Tejedores, Huannaca y Huancabamba. 
obteniéndose la siguiente ecuación: 

I Donde: 

T : Temperatura 
H : Altitud 
r : Coefiienre de correlación. 



El valor de¡ coeficiente de correlacibn es allo lo mal  demuesrra que ¡u lempei-alura 
varia con la alfitud, a mayor altilud la temperatirra disminrrve. 

3.2.3 Evaporación 

El comportamiento de éste parámetro se ha analizado con los regimos de 
evaporación correspondienle a las esraciones clima f icas ordinarias de 
Huancabamba, Huarmaca y Chulucanas, ubkadas en el ámbilo de la zona de 
estudio, cuyas características se muesfran en el cliadro NV.6 .  

Según el anállsls de los Gráficos N". 9 al 3.11, la evaporación es mayor en la 
Vertiente del Pacrlfico, ya que ésta zona es árida y cálida, por lo que exirte mayor 
evaporación de masas de agua, observándose que en la eslación Chulucanm se 
registra un promedio anual de 1324,9 rnm, los valores más altos se presentan en 
los meses de Octubre a Febrero (> 110 mm), éstas masa de vapor al condensarse 
dan origen a las bajas precipitaciones de la región. 

El andair de información de la estacwn Huamaca, pemire apreciar que la 
evaporación disminuye con la altitud; siendo el promedio anual del orden de 
71 1.9 mm. En los meses de invierno (Junio - Setiembre) se presenta los mayores 
índices, con valores que vanán de 857 a 122,3 mm, esto es típico de la región 
andina, y se debe a que en esos meses la superficie recibe mayor insolación y las 
temperaturas son mayores. 

Para la estación climatológica de Huancabamba, el promedio anual de 
evaporación es del orden de 936,3 mm, los regktros mayores se presentan en los 
meses de Julio a Octubre (> Wmm), el comportamiento es similar a la estación 
de Huamaca. 

3.2.4 Humedad R e W a  

Para analizar la humedad relativa) se ha utilizado registros de las estaciones 
c1imática.s ordinarias, de Monopón, Chulucanas, Huamaca y Huancabamba, 
cuyas caracrehricas se muesnan en el Cuadro N" 3. Z 

Corno se puede apreciar en los G r e o s  N" 3.12 al 3.15, en las mtacwnes de 
Morroph y Chulucanas se registran los mayores valores de humedad relativa en 
los meses de Febrero a Julio, con un promedio de mayor a 70% ; la oscilación no 
es fuerte con respeclo a los demás meses del año y los promedios vanán de 63 a 
70%. 

Para la parte alta se ha utilizado la estación de Huamiaca, que registra un 
promedw anual de 87% de humedad relativa, obsewándose que se incrernenta 
con la altitud. Los valores sobrepasan a 90% entre los meses de Diciembre a Mayo 
y entre Junio a Seliembre los valores dhrninuyen por debajo de 83% . 
Prácticamenre el arnbienre está saturado en los meses de verano donde la 
temperatura es menor y la precipitación es mayor. 



En la estución de Hrrancabamha, la humedad relalivcr iiene un promedio de 66%. 
anual, con una oscilación parecida a la de Huarmnca, observándose en los meses 
de Diciembre a Mayo se inci-ementa sobre el 67%, íwkliendo mayor conlenido de 
humedad en la afmóslera, tljlico de la región andina. En los meses de Junio a 
Setiembre sucede lo  contrario, disminuyendo por debajo de 65%. 

Para analizar el comporramienfo de la humedad relativa respecto a la altitud, ,YC 

ha realizado las siguienles correlaciones, obteniéndose los siguientes resultados: 

Para la vertiente del Pacífico se de f e m i n ó  la siguiente ecuación: 

Para la vertiente del Atihtico se deteminó la siguiente ecuación: 

Donde: 

HR : Humedad Relativa 
H : Altitud 
r : Coejkienle de CorreZución 

3.3 Tipos climáticos 

Pura la identificación de los diferentes tipos climáticos en las provincias de 
Huancabamba y Morropón se ha ufilizado el Segundo Sistema del Dr. C.W. 
Thonrthwaite, que se basa fundamemalmente en los valores que tiene la 
evapotrampiracibn potencial, ¡a humedad almacenada en el suelo y el indice de 
aridez, según la siguiente relación: 

CATEGORlA DE HUMEDAD 

Símbolo 

Ardo - 60 a - 40 
Seco - 40a - 20 
Semi Seco - 2 0 0  U 
Semi Húmedo O n 20 
Ligemmenie Hiirnedo 20 a 40 
Moderadamen. Húmedo 40 a 60 
Húmedo 60 n 80 



Síni bolo 

A'  
BY 
BY 
32 
B'I 
C 2  

Símbolo 

r 

W 

w 2 

d 

Desciipcioii Evopotm nspirnción Poiriroa! 
anual (LPo) % 

Crílido > 114.0 
Semi Cdido 99.7 n 114.0 
Templado Cálido 85.5 n 99.7 
Tempiado Fria 71.2 n 85.5 
Semi Frío 57.0 a 71.2 
Fria Moderado 47.7 n 57.0 

REGIMEN DE HUMEDAD 

Descripción lndice Andez (Ia)% o 
Indice Humedad (Ih) % 

pequeña o nula O a  16.7 
defiiencia de agua. 
moderada deficiencia 
de agua inveml.  16.7 n 33.3 
gran de@iencia de 
agua invernal. > 33.3 
pequeña o nula dernasúl 
de agua. O a  10 

En el M P A  C L I M  TIC0 se representan, según la simbologta del Sisfema de 
Thornthwaite, los tipos climáticos con su respectiva área de influencia; los cuales 
se describen a continuación: 

a. Clima Arido y Cálido (E d A3 

El clima árido y cálido, se caracteriza por no presentar &masla de agua 
durante todo el año; tiene m temperatura promedw mensual de 25,O *C 
y precipilacwn promedw anual de 3676 mm. Comprende la zona 
occidental, espedficamente las partes bajas de la Verriente del Pacifico 
(Parte de los diríritos de Chulucanits y Morropón), con una superficie de 
209879 ha. 

Este @o clirnático, a excepcibn & la precipitacidq posee condiciones 
favorables para la agricultura; situación que obliga el uso de agua de riego 
permanente, para la pruduccibn de los cultivos. 

b. Clima Seco y Semi Cálido (D r B'4) 

El clima seco y sernicálido se caracteriza por presentar pequeña o nula 
deficiencia de agua; así como, una temperurrtra promedw mensual de 
22,3*Cy 518, O mm de precylifución promedw anual. Se distribuye de Norte 
a Sur entre los 200 a 700 msnm y comprende una superfEcie de 218707 
ha. 



Este lipo climálico, a axccpcicín de la precipilación, posee condiciones 
favorables para la agricrilluru; silrcación que obliga el r~so de agua de riego 
permanenle, para la prodiicci~jn de los c d r i ~ m .  

C. C h a  Semi Húmedo y Templado Cálido (C2 r B'3) 

El clima semi hlímedo y lemplado cálido, se caracteriza por presentar 
pequeña o nula deficiencia de agua, así como, una temperawa promedio 
mensual de 18,1°C y 758,5 mm de precipitación promedio an~ial. Se 
extiende de Node a Sur y corresponde a la parte centra! del área de esfudio, 
con una supevicie de 104102 ha. 

Este tipo climá f ico, posee condiciones apropiadas para la agn'culrura bajo 
riego. 

d. Clima Moderadamente Húmedo y Semi Frío (E2 w BY) 

El clima moderadamenre húmedo y semi Fnó, se caracteriza por presentar 
moderada deficiencia de agua invernal; mi como, una temperatura 
promedw mensual de 14,3*C y 528,4 mm de precipitaciónpromedio anual. 
Este clima se atiende a lo largo de la Cordillera de los Andes y parte 
media y alta de la cuenca del rio Huancabamba, con una superficie de 
162471 ha. 

Este t@o climáfico, posee condiciones apropiadar para la agricultura bajo 
négo y con ciertas limitaciones para la agricultura de secano, debido a la 
fluctzcacibn anual de la precipitación. 

e. CrimQ Húmedo y Frío Moderado (B3 w2 C2) 

El clima húmedo y Fn'o moderado, se caracterita por presentar gran 
deficiencUz de agua invernal, asi como, una temperahrra promedw mensual 
de 122 "C y 938,2 mm de precipiracibn promedio anual. Corresponde a la 
cuenca alta del río Huancabamba, sobre los 3000 mnm con una superficie 
de 104214 ha. 
Este @u clunático, posee condiciones apropiadas para la agricultura de 
secano. 

f- Clima Seco y Templado Frío (D d B2) 

El clima seco y templado fiío, se caracteriza por presentar pequeña o &a 
demasía de agua en lodo el año; mi como, una temperatura promedw 
mensual de 175°C y 222,2 rnm & precipitación promedio anual. Se 
drShibuye a lo largo del río Huancabarnba corresponde a la parle baja del 
valle y tiene una superficie de 37975 ha. 
Este tipo climárico, a excepción de La precipitación, posee condicionar 
favorables para la agricultura; sitrtación que obliga el uso cle agua de riego, 
para la producción de los culrivos. 



CUADRO No 3.1 
UBlCAClON DE ESTACIONES METEOROLOGICAS 

Clima toldgica 
Ciimatoldgica 
Climatoldgica 
Climatológica 
Clima toldgica 
Pluviomdtr ica 
Pluviomdtrica 
Pluviomd tr ica 
Pluviomdtr ica 
Pluviomdtr ica 
Pluviomd tr  ica 

80° 1 0 ' W  Chulucanas 
7 9 O 5 8 ' W  MorropSn 
7 9 O 3  1 'W Huarmaca 
7 9 O 2  7 'W Huancabamba 
80° 1 4'W Tambo Grande 
7g039'W Chalaco 
7 g052'W Sto.Domingo 
79 O 2 6 ' W  Sondorillo 
7 9 O 2  2'W Sondor 
7g047'W Salitral 
7 9 O 4 7 ' W  Chalaco 



CUADRO NO 3.2 

PREClPlTAClON TOTAL MENSUAL (mm) 



CUADRO No 3.3 

TEMPERATURA MAXIMA MENSUAL (OC) 

MESES ESTACIONES CLIMATOLOGICAS 
CHULUCANAS IMORROPON IHUARMACA 



CUADRO No 3 . 4  

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (OC) 



CUADRO No 3.5 

TEMPERATURA MlNlMA MENSUAL 

MESES ESTACIONES CLTMATOLOGICAS 
CHULUCANAS IMORROPON (HUARMACA 

(1 973-89) (1 973-9 1) (1 973-87) 
ENE. 21, 1 21, 4 1 1 ,  1 
FEB. 22, 1 22, 3 1 1 ,  4 
MAR. 21, 6 22, O 1 1 ,  8 



CUADRO No 3.6 

EVAPORACION MENSUAL (mm) 

MESES ESTACIONES CLIMATOLOGICAS 

ENE. 
FEB. 
MAR. 

(1 972-8 1 )  
137, 9 

ABR. 
MAY. 

111 ,6  
98, 8 

NOV. 
DIC. 
TOTAL 

(1  974-87) 
24, 7 

99, O 
102, 1 

( 1  968-76)  
70,  6 

16, O 
21, 7 

124, 4 
133,  6 

1324, 9 

- 

58, 8 
5 9 ,  7 

22, 4 
38, 7 

55, 5 
78, 9 

65, 6 
40, 8 

71 1 ,  9 

78, 8 
74, 8 

936,  3 



CUADRO No 3.7 

HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL (%) 

rita

rita



GRAFICO No. 3.1 

] -) TOTAL PAOM. MENCUAL 1 



GRAFICO No. 3.2 

REGIMEN DE DISTRIBUCION MENSUAL DE LA 
PRECIPITACION - MORROPON (1 952-1 991) 

MESES 
1 + TOTAL PROM. MENSUAL 1 



GRAFJCO No. 3.3 

REGIMEN DE DlSTRlBUClON MENSUAL DE LA 
PREClPlTAClON HUARMACA(1972 - 1986) 

MESES 
1 + TOTAL PROM. MENSUAL 1 



GRAFICO No. 3.4 

REGIMEN DE DlSTRlBUClON MENSUAL DE LA 
PRECIPITACION - HUANCABAMBA(1969-1986) 

MESES 
TOTAL PROM. MENSUAL 1 



GRAFICO No. 3.5 

REGIMEN MENSUAL DE TEMPERATURAS MEDIAS 
CHULUCANAS (1 972-1 989) 

MESES 
PROM.MENSüAL MAXlMO + PROMEMO MENWAL * PROMMENSUAL MlNlMO 1 



GRAFfCO No. 3.6 

REGIMEN MENSUAL DE TEMPERATURAS MEDIAS 
MORROPON (1 972-1991) 

---.-- .. . ..... . . . .... . . .. . , 

MESES 
i PFK)M.MENSUAL MAXIM + PROMEDK) MENSUAL * PROMMENSUAL M l M M  1 



GRAFICO No. 3.7 

REGIMEN MENSUAL DE TEMPERATURAS MEDIAS 
HUARMACA (1 973-1 987) 

25- 

MFSFS 1 + PROM.MENSUAL MAXIMO + PROMEMO MENSUAL * PROM.MENSUA1 MlNlMO 1 



GRAFICO No. 3.8 

REGIMEN MENSUAL DE TEMPERATURA MEDIA 
HUANCABAMBA (1 959 - 1982) 

MESES 



GRAFICO No. 3.9 

REGIMEN MENSUAL DE EVAPORAClON 
CHULUCANAS (1 972 - 1981) 

150 

MESES 
1 TOTAL PROM.MENWAL 1 



GRAFICO NO. 3.10 
REGIMEN MENSUAL DE EVAPORACION 

HUARMACA (1 974-1 987) 

MESES 
[-) TOTAL PR3M.MENSUAL 1 



GRAFICO No. 3.1 1 

REGIMEN MENSUAL DE EVAPORACION 
HUANCABAMBA (1 968 -1 976) 
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CUADRO No. 3.1 2 

REGIMEN MENSUAL DE HUMEDAD RELATIVA 
CHULUCANAS - (1 972 - 1977) 
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CUADRO No. 3.13 

REGIMEN MENSUAL DE HUMEDAD RELATIVA 
MORROPON (1 968 - 1976) 

MESES 
PROMEDIO MENSUAL 



GRAFICO No. 3.14 

REGIMEN MENSUAL DE HUMEDAD RELATIVA 
HUARMACA (1 973 - 1987) 

MESES 
1 PROMEDtO MENSUAL 1 



GRAFICO No. 3.15 

REGIMEN MENSUAL DE HUMEDAD RELATIVA 
HUANCABAMBA (1 953 - 1976) 
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CAPITULO 

Generalidades 

El ámbito de las provincias Huancabamba y Morropón, se encuentra 
aproximadamente, entre P4.5' y Y55' de latitud sur y 7912' y 80"23' de longitud 
oeste. Ecolbgicarnente comprende trece (13) Zona de Vida y una (01) Zona de 
Irida Transicional, graficadas en el W A  ECOLOGICO correspondiente. Se 
dbtribuye desde la COSTA hasta la SIERRA y en una parte muy pequeña de la 
SELVA ALTA; con caracteri3ticas climáticas variadas. 

Erz el Sector COSTA se ubica el 50% del total akl área de ambas provincias; 
donde las condiciona climáticas reinantes dan lugar a una alta deficiencia de 
humedad en el suelo durante los doce (12) meses del año debido a la escasa 
precipitación pluvial y a las relativamente altas temperaturas que consumen, 
mediante los fenúmenos de evaporacwn y trampiración, la poca reserva de a g .  
que podría haberse almacenado en el suelo. Por esta razón, la actividad agn'cola 
y/o agropecuaria requiere, para su desarrollo, disponibilidad de agua y obras de 
infraestnrcmra para riego. Las condiciones térmicas son ttpicarnente tropicales con 
una temperatura media anual de 2YC, temperatura promedio máxima de 30°C y 
temperatura promedio de mínima & 17°C lo que permite producir cidtivos 
agricolas durante todo el año sin ningún riesgo. Los suelos agrícolas de este sector, 
ofrecen buenas caracfefiticm edáficas en cuanto se refiere a pendiente, 
microtopografia, profundidad, tdura,  pedregosidad o afloramiento rocoso, drenaje 
interno, grado de acidez IpH), fertilidad y grado de erosibn. 

En el sector SIERRA, se ubica el 49% del área lotal; lair condtciones climáticas 
se caracterizan por presentar lluvias que permiten una Agricdhma & Secano o con 
riego suplemenlarb, dependiendo del lugar y del tipo de cultivo. Las condiciones 
témticar se presentan con temperaturas medias anuales variables entre 17°C y 
IO°C, adecuadas para producir culfivos de clima templado como papa, haba y 
maiz entre otros. Los suelos agkolas se encuentran distribuidos en laderas con 
pendientes entre 8% y más de 50%; son superjkiales a medianamente profundos. 

En el sector SELVA ALTA, se ubica el 1 % del área total; las condiciones 
climdticas se caracteriian por presentar lluvias adecuadas para una Agr icu lm de 
Secano; y condiciones &nicas, con temperaturm m e d h  anuales alrededor de 
24"C, apropiadas para toda la gama de cultivos tropicales. Los suelos agnlcolas se 
encuentran en las terrazas del fondo del valle y en las laderas con pendienres entre 
25% y 75%; son profundos, arcillosos con reacción ácida IpH) modemda. 

Zonas de Vrda 

Se han identifiado trece (13) Zonas de Vida y zma (01) ~ransicwnal, de las cuale~. 
siete (07) Zonas de Yida y la Zona de Vida Tramicional se encuentran en los 



pisos Altituditules Basal Tropical y Premontano Tropical (cuadro N". 1); tres 
(03) Zonas de Wda en el Piso Altitudinal Montano Bajo Tropical (cuadro NQ4.2), 

finalmente las últimas tres (03) Zonas de Vida en el Piso Altitudinal Montano 
Tropical (cuadro NV.3) .  

4.2.1 Zonas de Vida de los Pisos A~Winules:  Basal Tropical y Remontano 
Tropical 

a). Desierfo Periírido - Premontanu Tropiwl (dp-PT) 

Se ubica en la llanura costera entre 100 y 200 m.s.n.m, con una exfemión de 8649 
ha. 

a.2 Clima 

La temperatura promedio anual es de 23,d°C y la precjpiíacibn pluviul mal anual 
de 75 mm. La combinacibn de poca precQitación pluvial y alta temperatura 
indican urut evapotrampiractbri potencial de ocho (8) a diechéh (16) veces mayor 
que la precipitación pluvial, lo que coloca a esta Zona de Vida en la provincia de 
humedad de "PERARIDO". 

a.3 Relieve y Suelos 

La topografia a pplana y los suelos con te;t.tura moder~durnenfe F a  (arenas 
francas). 

La vegetación es m h  abundante que en los desiertos llamados desecados o 
superáridos. Se observan rodales naturales poco compacros de "algamobos" 
(Prosopir pallida), 'kapote" (Capparrj. an&ta). "Bichayo" (Cupparis ovali folia), 
"charamusque l f  (Pectis s d ,  "mostaza" (Brassica campestris) y una vegetacibn 
graminal asociada con otras herbáceas, eftmera estacional, que se presentan con 
las lluvias de la estación de verano. 

a.5 Uso acíuul y potencial de la tierra 

Las tiernas inigadas lienen un elevado valor agrícola ylo agropecuario (ganaderia 
esfabulada); perrnilen el establecimienk~ & una amplia gama & cultivos 
agroindustriales. 



b) . Matorral Desérlico - Tropical (md- T) 

b.1 Ubicación y Ektensión 

Se ubica en la llanura costera entre 100 y 400 rn.s.n.m con una extensión 
supe@cial de 125472 ha. 

b.2 Clima 

La temperatura promedio anual es de 24,6"C y la precipitación pluvial total de 125 
mm. La escasa precipitación en este medio con altas temperaturas producen u m  
evapotranspiracibn de ocho (8) a diechéis (16) veces mayor que la prec@iracibn 
pluvial lo que ubica a esta Zona de Vida en la provincia de humedad 
"PERARIDO". 

b.3 Relieve y Suelos 

La topografla es s u v e  a ondulado. Los suelos son generalmente profundos y de 
t a u r a  moderadamente fina (Franco Arcilloso, Franco Arcilla Limoso o Franco 
Arcillo Arenoso). 

b.4 Cobertura Vegeíal 

La composición jlorísrica es más abundante que en la Zona de V i  Desierto 
Perárido - Premontano Tropical (dp- PT). Las principales especies dirtribuidas en 
forma dkpersa o formando pequeños rodales son las siguientes: "algarrobo" 
(Prosopir pallida), '!sapote" (Cavpak annulata), "bichayo" (Cuvparh ovalifolia), 
''overoH (Cordia tutea). "añalque" (Cuccoloba ruiziana), 'keca" o "almendro" 
(Geo ffroya striata), " c m  cun" (Vallesia nlabra ), y cactáceas del @mro Cereus de 
porte columnar prirmático algo gnreso, masociada con unu vegetación de piso de 
cono penódo vegetativo, que prospera con lar Lluvia de la esracibn de verano entre 
los meses de diciembre a marzo. 

b.5 Uso Aduai y Potencial de la Tierra 

En donde exale dh-ponibilidad de aguu de regadío se cubiva algodón, f n j ~ i e s ~  yuca, 
cítricos, etc. En cuanto a la extracciún forestal, la tala del algarrobo continúa 
realizándose unas veces en forma furtN11 y otros con autorizaciones bajo pretextos 
aparentemente técnicos; para obtener carbbn vegetal. 

Potencialmente esta zona ofrece las mejores posibilidades para desarrollar 
acrividades agngncoZas de tipo agroindusrrial, siempre y cuando se logre disponer 
agua para regadío en foma permumnte. Asimismo, es urgente emprender 
acciones relacionadas con el manejo de la regeneración natural y la reforestacibn, 
en base a especies forestales como algarrobo y sapote. 



c) . Monte Espinoso - Tropical (rnre- T) 

c. 1 Ubicación y Exlensión 

Se ubica en la llanura costera hasta muy cerca de las estribaciones occidentales de 
la cordillera de los Andes entre 300 y 800 m.s.n.m, con una extensión supe&ial 
de 89118 ha. 

c.2 Clima 

La temperatura promedio anual es de 25°C y la precipitación pluvial total anual 
vana entre 250 y 350 mm. La interreiacibn precipitación pluvial baja y temperatura 
alta producen una evapotranspiraciólz potencial de cuatro (4) a ocho (8) veces 
mayor que la precipitación pluvial, lo que sitúa a esta Zona & Vrda en la 
provincia de humedad: ANDO. 

c.3 Relieve y Suelos 

La topografía varia desde ondulado suave hasta colimso bajo. Los suelos son 
profundos y medianamente profundos con textura moderadamente fina a fina 
(Franco Arcilloso, Arcillo Limoso y Arcilloso). 

Son bosques con u m  composición florírcica heterogérae~~ bastante densa 
constituida por una macla de árboles de gran porle, arbustos, hierbas y cacíúcem 
de diversas especia. Entre las principales especies arbóreus tenernos: "sapote" 
(Cuppak andatu) ,  "algarrobo" (Prosoair pailida), "charán" (Caesal~inia 
corvmbosa); también se presentan, aunque no frecuentar el "hdtaco"  
(Lomvtervnium huasanno), 'Ipalo santo" (Bumera graveoleus), margarito o 
frejolüio" (Cauriad rnolliir) y t'quUq~inche" (Pithecolobiurn mcelsum) en los 
niveles superiores. 

La vegetación arburtivu eslá constiruida por diferentes especies, entre las que 
destacan "blchqyo" (Cappak ovalifolia), y 'Ipalo verde (Cercidium praecox). 

Entre las cactáceas, son frecuentes los del género Cereus. 

La vegetación herbácea rebrota abundantemente en la esfacwn del verano lluvioso, 
creando qectarivm ganaderas en aquellas que m conocen, de lo efmero y 
estaciona1 de ruda esta vegetación mayonnen fe graminal, que prác f icamente 
desaparece al cesar las lluvias por todo el resto del año, 

c.5 Uso Aduul y Potencial de la Tierra 

Las tierras agrblus aluviales son aprovechadas para el culrivo de yuca, maíz, 
pla~ano y otros productos tropicales mayomente con fines de subsistencia. En el 
resto, generalmente se practica una ganadeda extensiva. 



potencialmente, casi loda la extensión supe@cial es apta para un desarrollo 
a&cola y agropecuario (esfabulado ylo semi estabulado) siempre que se dhponga 
de agua para regar pemanentemente. 

d) . Matorral Des& ico-Premontano Tropical (md-PT) y Matorral Desérf ico- 
Premortíano Tropical Transiclonal (md-PT) 

Se ubica en la llanura costera entre 400 y 1 000 m.s.n.m, con una extensión 
superfirial de 100 920 ha. 

La temperatura promedio anual es de 22,3"C y la precipitación pluvial total anual 
de 150 mm. La inten-elacwn precipitacwn pluvial baja y temperatura relativanaenle 
alta, da lugar a una evapotranspiracibn potencial de cuatro (4) a ocho (8) veces 
mayor que la precipitaciún pluvial, lo que ubica a esta Zona de W a  en la 
provincia de humedad ANDO. 

d.3 Relimte y Suelos 

El relieve predominante es entre ondulado y & c o l i m  bajas con pendientes 
suaves. Los suelos son profundOS y medianamente profundos con tuíura 
moderadamente fina. 

d.4 Cobertura Vegetal 

La composicibn florística en sus niveles inferiores (400 - 500 mnm) es escasa rala 
y muy similar a la observada en el Matorral Des&ico-Tropical. 

Por encima de los 500 m.s.n.m, la fisonomía de la vegetación es el de un bosque 
semidenro. Las especier arbóreas más representa&as son: sapote (ca&ris 
anmlata 1, palo santo (Bursera paveolem), "hualiaco" (Loxoptervaium huusango) 
y "pmllo" (Erwtheca ruizü). 

Las cactáceas se encuentran más abundantemente, constituyéndose en un 
indicador de esta Zona de Vrda el Neorairnondia sp, cactus columnar prismático 
gigante. 

d.5 Uso Acfual y Putencial de la Tierra 

La mayor parte de eiria Zona de Yida es urilizada para el pastoreo de ganado 
caprino o vacuno hasfa los límiles de un sobrepasforeo, que esta llevado al 
deterioro y consiguiente degradación de la vegetación y de los suelos. También la 
extracción de madera de algambo por carbón vegetal es un grave problema 
forestal que afecta al régimen hídnco secando mananlides que antes eran muy 
productivos. 



El potencial agrfcola se concentra mayorrnenle en las áreas con lopografa menos 
ondulada siempre que se le dote de agua de regadío en forma permanenfe. La 
ganadería extensiva, especialmente de ganado caprino, debe reorientarse hacia un 
modelo estabulado o serniestabulado, con el firz de evitar la destrucción de las 
pkúntulas que constituyen la regeneración natural. 

e). Monte Espinoso - Premonfano Tropical (mfe-PT) 

e.1 Ubicación y EMemión 

Se ubica en las partes bajas de las estribaciones occidentales de la cordillera de los 
Andes; y en el fondo del valle del no Huancabamba, entre 400 - I 000 m.s.n.m 
y 1100 y 2000 m.s. nm, respectivamente; con una superficie de 143 159 ha. 

En la costa la temperatura promedio anual es de 22°C y precipitación pluvial total 
anual de 350 mm; en el caro del valle del rlo Huancabamba la temperatura media 
anual es de 19°C y la precjpitaciún pluvial toul anual de 530 mm. Se uúica en 
la provincia de humedad SEMURIDO, en razón de que la evapotranspiraciún 
potencial es de dos (2) a cuatro (4) veces la cantidad de lluvia que precipita en 
esta %M de vi. 

La topografia a predominantemente quebrada a accidentada, altemado con 
pequeñns áreas planas en terrazas o planicies, generalmente en el fondo de los 
valles de dos y quebradas. Los suelos vahn ,  desde profundos has& muy 
supe@iales en las laderas con afloramiento rocoso. 

e.# Cobertwa Vegetal 

La vemtacibn natural especialmente en la vertiente occidental conforma un monte 
pluvifólio con vegetaci& de piro graminal estachal temporal. Las especies más 
importantes son: "hualtaco' (Lom~teniaium huasanao), 'yfaique" (Acacia 
macracantha), "pajuro" (Erytnna SP), "Ipaallu" (Eriotheca mizii), "palo santo'' 
(Bumera graveolen 1 "ceibo " (Bom bax dir color), "charán " (Caesalvinia corvm bosa), 
" polo polo" (Cochlosuemun vitifolium ), y "overo" (Cordia lutea). 

Gran parte de lodo este monte pluvifolw se ve afectado por la presencia de 
neblinas? que favorecen que los arbustos y cactus se recubran de epwttas, 
principalmente "salvaje" (Tillandsia usneoides) y " achupallas" (Puya SD ) entre 
otras. 

En la cuenca del Huancabamba los árboles son escmos y muy dhpersos, &bid0 
a la escasa precipitación y por la tala indiwirninada. 



e.5 Uso Actual g Potencial de la Tierra 

En la vealente occzdental es frecuente ver una variedad de cultivos tropicales, de 
subsi5tencia; y en lm lerrenos del valle de Huancabamba se observan cultivos de 
caña de azúcar generalmente para la obtención de aguardienfe y chancaca. 

El potencial de esta Zona de Vida, especialmente en los terrenos de laderas con 
fuertes pendientes es el establecimienro de plantaciones de "cabuya" (Fourcroya 
andina)  cuya^ fibras se utilizan para la fabricación de sogas y cordeles; asimirmo, 
el esta blecimien t o de planíac wnes de " f ara" (Caesal~inia tinctoria) muy apreciada 
por sus vainas y semillas que tienen un alto contenido de tanino, útil en la 
industria de curtiernbre de cueros. 

n. Bosque Seco - hemontano Tropical (bs - PT) 
$1 Ubicación y Exienswn 

Se ubica a media ladera de la vertiente occidental de los Andes y una porción muy 
pequeña en el valle del rio Hmncabarnba, entre 1,000 y 2,000 ms.n.rn; con una 
superficie de 108202 ha. 

En la vertienfe occidentaI la temperatura promedio anual es ti% 18°C y la 
precipitación pluvial total anual de 550 mm; en el caso del valle del nó 
Huancabamba la temperatura promedio anual es de 175°C y la prec@ií.aclórz 
pluviul total de 700 mm. Se ubica en la provincia de humedad SUBHUMEDO, 
debido a que la evapotranspiracwn potencial en rnilimeíros es uno (1) a dos (2) 
veces la cantidad ak lZuvLa que precipita en esta Zoma de Vi&. 

$3 Relieve y Suelos 

La topografra es accidentada ya que se ubica sobre las laderas con pendientes 
bastante inclirurdas generalmente a r d a  de 50%. Los s d o s  son mayormente 
supeeiales, de textura moderadamente fina a y muy susceptibles a la erosión. 

$4 Cobedura Vegetal 

La cubkm en esta Zona de V i  ha sido muy alterada por el hombre. Se aprecia 
igualmente como un matomal perennifolw con predomhancia de vegetación 
arbustiva y herbácea. 

- 
En las úreus poco intervenidas se encuentran "faique" (Acacia rnacracanlha), 
"rnolle" (Shinus molle), "fara" (Caesabinia tinctoria) y "lloque" Jhgeneckia 
lanceolala). 

También son frecuentes cactáceas del género Cereus y Bromeliáceas como 
tillandsias. 



$5 Uso Actual y Potencial de la Tierra 

En los pocos femenos agrícolas, se produce una grafz variedad de cultivos desde 
frutales corno plátano y cítricos hasta papa. También se lleva a cabo una 
Agiculrura de Secano a base de maíz, fnjol y otros cultivos de corto periodo 
vegetativo, aprovechando el inicio de la lemporada de lluvias. 

El potencial de esta Zona de Irda, en las laderas mayormente con pendientes entre 
50% y 100 %, es para el establecimiento de plantaciones industriales de "tara" y 
"cabuya" entre otros. 

g). Bosque Húmedo - Premontano Tropkul (bh - PT) 

Geográficamera te esta ubicada en la parte nor occidental del área del eshcdw, en 
la margen derecha del valle del no Blanco, en la frontera con el vecino paír del 
Ecuador, entre 1500 y 2000 m.s.n.m más o menos; con una extensión superficial 
&i 9 650 ha. 

g.2 Clima 

La temperatura promedio anual es de 23°C y la precipitucibrt pluvial total anual 
de 1800 mm. Se ubtca en la provincia de humedad: HUMEDO &bido a que la 
evapotranspiracibn potencial en milímetros, es la mitad (0,5) o i'l (1) a la 
cantidad de lluvia que prec@ira en esa Zona de Yida. 

g.3 Relieve y Suelos 

La topografía es suave en el fundo del valle, y accide~ttada en las Laderas. Los 
suelos son medianamente profundos a profundos & tafura fina (arcillosa) y con 
pH moderadamente ácido. 

g.4 Cobeifura Vegetal 

La vegetacibn natural está representada por un bosque siempre ver&, de regular 
porte, con una composicih froristica heterogénea, constituida por especies arbóreas 
& lar familias: Laurúceas, Leguminosas, Moráceas, Bignunitf ceas, Bombacáceas 
y Palmeras de los géneros Socratea, Iriartea, Schceelea, Astrocarvum, ect. 

g.5 Uso AduPl y Poíencial de la Tierra 

Las tierras agricolas son ufilizados para el cultivo de maíz, yuca, café y fnrikzles 
como plátano, cítricos) papaya, entre otros. 

Porencialrnente, esta Zona de V i  ofrece muy buenas posibilidades para la 
actividad agrícola y/o agropecuaria; así corno, para la actividad forestal orienrada 
a un aprovechamiento racional de los productos foresfales diferentes a la madera. 



4.2.2 Zonas de Vds del Piso AIrihrdiml: Moníano Bajo Tropical 

a). Bosque Seco - Montano Bajo Tropical (bs -MBT) 

Se ubica en las laderas de la vertiente occidental de los Andes y en l m  partes 
intermedias de las márgenes derecha e izquierda del no Huancabamba; entre 2000 
y 2500 m.s.n.m mh o menos; con unu supetjkie & 97 693 ha. 

En la vertiente occidental la temperatura promedio anual es de 15°C y la 
precipitacibn pluvial total anual 650 mm; en el caso de la cuenca del rto 
Huancabamba la temperatura promedio anual es de 1 4 ° C ~  la precipitación pIuvial 
total anual de 700 mm. Esta Zona de Yrda se ubica en la provincia de humedad. 
SUBHUM.EDU y, por lo tunio la evaporización potencial en milímeíros es uno (1) 
a dos (2) veces la cantidad de lluvia que precipita 

a.3 Relieve y Suelos 

La topograjla es accidentada, presenta laderas con pendientes bastante inclinadas, 
mayormente entre 25% y 75%. Los suelos son generalmente de tenara media o 
moderadamente fina, con reacción ácida, neutra o calcárea. Tamb2n es posible 
observar litosoles donde, por razones de la erosión se ha perdido la capa de suelos. 

a.4 Coberfura Vegetal 

La vegetación nawalprimariQ casi m existe, gran parte ha sido reemplazada para 
la activirlad agdcola ylo agropecuaria. 

La vegetación arbustiva es dominante en ambas cuencas, entre las especies m& 
frecuentes se encuentran "suro" (Chus~uea sp), "sajpa" o "picahuay" (Oreucallir 
grandiflora) y Annolur cherutiolia. 

a.5 Uso Aáual y Potencial de la Tierra 

Se &sa rolla una agricultura de SECANO muy limitada debido a la precipitación 
relativamente baja. 

Potencialmente, esta Zona de V i  es apta para desarrollar toda la gama de 
cultivos propios de SIERRA, siempre que se les dote de agua para regar en forma 
permanente. 



b) . Bosque Húmedo - Montano Bajo Tropical (bh - MBT) 

Se ubica en las laderas, de la vertiente occidental de los andes y en las partes altas 
de las márgenes derecha e izquierda del río Huancabamba; entre 2500 y 3000 
m.s.n.m más o menos; con una superficie del 70,601 ha. 

b.2 Clima 

En la verriente occidental la temperatura promedio anual es de 14°C y la 
precQitacibn pluvial total anual de 1100 mm; en el c m  de la cuenca del no 
Huancabamba la temperatura promedio anual es de 1 3 ° C ~  la precipitacibn pIuvia1 
total anual de 1200 mm . Esta Zona de V i  se ubica en la provincia de 
humedad: HUMEDO, y por lo tanto la evapotranspiraciún potencial en milimetros 
es la mitad (0,5) o igual (1) a la cantidad de lluvia que prec@tu. 

b.3 R e h e  y Suelos 

La topografúz es predominantemente imli~da ya que mayomente 50% y 75 %. 
Los suelos son & mediana profundidad, de fedura media y mderadumente finu 
(Franco Limoso y Franco Arcilloso). Los litosoles se hacen vhible~ en aquellos 
lugares donde los suelos son muy supe@iales. 

b.4 C o b e m a  Vegetal 

Exbten bosques naturales donde las principales espech arbórem pertenecen a los 
gtneros Podocomus y A Inus. También es posible observar la presencia del "suro" 
(Chusquea sp) y zarzamora (Rubus su) entre muchos otros. 

b.5 Uso Achcal y Puiencial de la Tierra 

Las condiciones climáticas favorables para las actividades agícolas y 
agmpecuarias, hace factible el cultbo de unu amplia gama de cultivos y forrajes. 
En aquellos sitios más abrigados es posible cultivar café, caiia de azúcar y otros 
frutales como citricos, pero comen el riesgo de una gran m e m o  en su produccibn 
cuando se presentan temperaturas bajas. 

Potencialmente, esta Zona de Vida presenta condiciones favorables para 
desanollar una ganadena vacuna sobre pasturas naturales y cultivadas. En el 
campo foreslal, es importante realizar pIanlacwnes en las árem con vocacibn 
forestal, utilizando especies del género Podocamus y A lnus. 



c). Bosque Muy Húmedo - Montano Bajo Tropical (bmh - MBTf 

Se ubica en la parte superior de las laderas de la vertiente oriental del área del 
proyecto, correspondienre a la cuenca del río Blanco, situándose sobre la ZOm de 
Vida: Bosque Húmedo- Premon f ano Tropical (bh-PT), enlre 2,000 y 3,000 m n m  
más o menos, abarcando una exlensión supeflcial de 28 501 ha. 

La temperatura promedio anual es & 14,YC y la precipitación pluviül total anual 
de 2200 mm. Esta Zona de Ir& está localizada en la provincia & humedad: 
PERHUMEDO y por lo tanto, la evapo transpiración potencial en mm es la curia 
parte (0,25) o la mitad (0,5) de la cantidad total de lluvia que prec@iia. 

c.3 Relieve y Suelos 

La topografa, en general, es accidentada, con pendienres supenbres a 50%. Sin 
embargo, existen c i e m  planich onduladas con pendientes entre 10% y 30%. Los 
suelos son superficiales y de mediana profundida4 con texhrra moderadamente 
fina a fina y de reaccibn ácida (pH) moderada. 

Existen bosques de porte mediano con una composicibn flohtica keterogénea, 
donde se observan especies arbbreas & los géneros: Poducarnus, Ocotea, 
Nectandra. Weinmania. Alnus, entre otros; palmeras de los géneros Ceromion y 
Geonurna; así como rarnbién 'kíanamora" ( R d w  sp), "suro" (Chwuea sp.), 
''puma maqul" (Oreovanax sp); helechos arbúreos de los géneros Cvathea, 
Alsophila, Dichonia, y rnuckm especies & la familia Melastomaceae. Es virible 
el abundante epifitirmo constituido por líquenes, musgos, ORQUIDEAS y especies 
de la farniIia Bromeliáceas. 

c.5 Uso Acfual y Potencial de la Tierra 

Se realiza una actividad agropecuaria de subsistencia, sobre tierras que 
antenomenle contenían bosquar. 

Esta Zona de Vida ofrece escaso porencial para el desarrollo agn'cola y/o 
agropecuario. En cambio, mediante un manejo técnico forestal, sería muy rentable 
aprovechar la diversidad bwi6gica ewirtente; por ejemplo de orquídeas, helechos 
arbóreos y palmeras. 



4.2.3 Zonas de Vrda del Piso AItitudiml: Montano Tropical (3,000 - 4,000 msnm) 

a). Bosque Húmedo - Montano Tropical (bh - MT) 

u.2 Extemiún y Ubicación 

Se ubica en la parte superior de la vertiente occidental, ocupando la parte alta de 
la microcuenca del rio San Pedro, sobre los 3000 m.s.n.m, abarcando una 
extensión supetfkial de 1 201 ha. 

La temperatura promedio anual es de 11°C y la precipitación pluvial total anual 
& 900 mm. Esta Zona de V i  está localizada en la provincia de humedad; 
HUMEDO y, por consiguiente, la evapotranspiracibn potencial en milímetros es 
la mitad (0,5) o igual (1) a la cantidad de lluvia que precipita. 

a.3 Relieve y Suelos 

La topografa es accidentada y los suelos son superjkiales y de mediana 
profundidad con textura moderadamente fUza (Franco Arcilloso y Franco ArciIlo 
Limoso). 

La vegetación natural climax ha desaparecido; no obstante, es posible observar 
arbustos de los géneros Cassia y Lupinus asociados o en mezcla con una 
vegetacibn & piw de tipo grarninal. 

a.5 Uso Actual y Potencial de la k a  

Las condiciones bioclimácic1zs aparentes permiten desamollar una agriculmra & 
SECANO, para cultivar papas princQaZmeme. 

b). Bosque Muy Húmedo - Montano Ikopioal (bmh - MT) 
b.1 Ekíensidn y Ubicación 

Se ubica en las partes altas de la cuenca del río Huncabamba, sobre los 3000 
msnm; ocupando una extensión superficial de 49 563 ha. 

b.2 Clima 

La temperarura promedio anual es de 11 "C y la precipiracibn pluvial rotd anual 
de 1100 mm. Esra Zona de Yida se localiza en la provincia de humedad: 
PERHUMEDO y, por consiguienle, la evapotranspiracibn potencial en milímetros 
es la cuaaa parte (0,25) o la mirad (0,5) de la cantidad total de lluvia que 
precipita. 



b.3 Relieve y Suelos 

La topografia es muy accidentada, con pendieníes, redominantemente, en fre 50% 
y 75%; sin embargo, exi3fen áreas de pequeñas planicies onduladas con pendientes 
que van'an entre 15% y 40%. Los suelos son de medianamenle profundos a 
profundos, con textura moderadamente fina a fina y de reacción ácida (pH) 
moderada y neutra. 

b.4 Vegetación 

El bosque natural o n ~ n a l  va desapareciendo por acción de la mano del hombre. 
Se puede observar relictos de bosques con una composicibn Jlortstica heterogénea 
menos compleja y & menor porte que los bosques de la Zona de Yida Bosque 
Muy Húmedo-Montano Bajo Tropical ( M - M B T ) ,  que se encuentra debajo de 
ésta. 

b.5 Uso Adual y Potencial de la Tierra 

Se está lleva& a cabo una actividad agnícola y agropecuaria de subs~tencia en 
las tierras que han sido desboscadas mediante la tala y quema & los bosques 
origiiaales. 

Es& Zona & V i a ,  igual que la Zona de Vida Bosque Muy Húmedo-Montano 
Bajo Tropica 2 (bmh- MBT), no ofrece posibilidades para desarroliar actividades 
agropecuarias 

c .  Bosque Pkrvial - Montano lkopical (bp - MT) 

Se ubica en la parte nor-oriental del área del proyecto, sobre los 3,500 msnm. y 
con una exiemwn superjkial de 4619 ha. 

La temperatura promedio anual es de 10°C y la precipitación pluvial total anual 
de 2100 mm. Esta Zona de V I .  está localizada en la provincia de humedad: 
SUPERHUMEDO, por lo tanto, el promedio de evapo franspiracibn potencial total 
anual es la octava (0,125) y la cuarta (0,25) parte de la cantidad de lluvia que 
precipita. 

c.3 Relieve y Suelos 

La topografía es abrupta, muy accidkntada, donde se observan laderas con 
pendientes promedio que superan el 80%. Los suelos son, mayormente, muy 
supe@ciales. 



c.4 Vegetación 

La vegetación arbórea y arb~rstiva es de porfe bajo. 

c.5 Uso Actual y Potenciul de la Tierna 

Las condiciones ecológicas reinantes no son las adecuadas para el desarrollo 
agropecuario. En cambio, desde el punto & v&a ambiental, debe ser iratado 
forestalmente, manejando la regeneración natural y ejecutando plantaciones 
forestales para proteger la cuenca. 



CUADRO P 4.1- W N A S  DE VIDA DE LOS PISOS ALTITUDINALES: BASAi TROPICM. Y 
PREMONTANO TROPICAL 

CUADRO N.4.3.- WMS DE VIDA DEL PISO ALTiIUDINRt MOhTMO TROPICAL 

bh - MT 1 201 

bmh - MT 49563 

6p - MI- 4 619 



CAPITULO 

COBERTURA KEGETAL 

5.1. Generalidades 

En lar provincias Huancabamba y Momopún, se ha identificado y caracterizado 
las dverentes gra& categorías vegetales que se encuentran en dicho tem'tmfo, 
W A  DE COBERTURA VEGETAL. 

El conocimiento de la vegeracwn brinda elementos de juicio para la estructuraci6n 
de planes y programas de desarrollo de las provincias, en bme al uso racional y 
sostenido de la vegetacibn en particular y los recursos nuhcraZes en general 

Para la clasificación de la coberiura vegetal, se ha optado por el sutema de 
clasificaciún fironómico, combinado con criterios fiurhficos y ftrwgr&ficos, que 
permiten caracterizar, describir y caríografiar, las diferentes fonnacwm vegetales, 
según los atributos de los elementos que la conforrnun, sus componentes, y d 
medio donde se desarrollan. 

La separactón o estratifiacwn de lLES difereltce~ f m a c w n e s  vegetales, como son 
los bosques, los matorrales y otras categorúrs de vegetación, fue realizada mediante 
la interpretacibn y análhi~ visual de las imágenes TM a arcala 1: 250 000, 
provenientes del satélife LANDSA T; a través de la iderzfificacibrt & patrones de 
t o ~ l i d a d ,  m i p d o s  a la respuesta espectral de cada una de las formaciones 
vegetales. 

5.3. Descripción de las Unidades de Cobertwa Vegetal 

Se han identifiado nueve unidades de cobertura, comprendidar en cuatro 
fomacwnes vegetales, Cuadro N V . 1 ,  que a cuntinuución se describen: 



CUADRO N".¡ CLASIFICACZON DE LA COBERTURA ?BGETAL 

A. BOSQUES I 
1. Bosque tipo Sabana !w 
2 Bosque Caducifolio (3ca) 
3. Bosqw Perennifolio (Bpe) 
4. Relicros de Bosque Perennjfolw (Re-BPe) 

B. M4 TORR4LES 

135 615 
178 667 
49 004 
19 996 

1. Matorral CuducifoIio {Maca) 
2 Matorral Semicaciucifolio (Masca) 
3. Matomrl Pe~nnifoiio (Ma Pe) 
4. Shapumbal fsw 

c. HER&QcE4S 

5.3.1 Bosques 

62 193 
75 173 
58 847 
7 314 

1. He&&s - Pasm (He-Pa) 

D. AREQS AGRICOW 

Se han identificado as @os de Bosques; así como, un Relicro & los 
mirmos. 

21 5% 

a. Bosque tip Sabana (BS) 

El bosque tipo sabana se encuentra ubicado en el &remo oeste del área 
de estudio, ocupando superficies planas a onduladair del deskrto costero. 
Altituduialmente se dirtribuye aproximadamente entre 150 y 200 m.s.n.m 
y ocupa una extensión supe@ial de 135615 ha. 

Constituye un bosque abiem con árboles dispersos de porte bajo, sobre un 
manto de vegeracián grarninal, asocia& con otras herbáceas & carácter 
esfacioml, que desaparecen en las épocas de sequía, para reverdecer 
cuando se presentan las Zluviits veraniegas. 

La especie representativa de este bosque tipo sabana es el Proso~ir pallkia 
(algarrobo), que en muchos sectores se encuentra asociado a espech 
resktentes a las sequías, principalmente con el Cap~aris amia ta  (zapote) 
y en menor proporción con las siguientes especies: Cap~arLF ovalifolia 



(bichayo), Acacia macracanlha (Saique), Parquinsonia aculeata (espina de 
cnito), Cercidium praecox (palo verde) y Vallesia elabra (cun cun). 

Enve las herbáceas más importantes, pueden citarse las siguientes especies: 
Coedonia paramychioides (manito de raldn), Arhtida aalrencionk (rabo de 
zorro), Salzcomia fnrcticosa (parachique) y especies de la familia de las 
gramíneas. 

El potencial de eslos bosques por las condiciones ecológicas no es 
maderero; sin embargo, inventa& forestales realizados en la zona regiytran 
promedios que van de 1,5 a 5,5 m3/ha con 15 a 30 árboles/ha, 
respectivamente. 

Acluulmente en algunos sectores, los algarrobales continúan siendo talados 
clandestinamente para la fabricación de carbón, no obstante los dirpositivos 
legales vigentu que prohíben su atracción. 

Otra especie con igual riesgo de depredacibn, es el "zapore': muy apreciado 
por los pobladores de la región, para la fabricación artesanal de utensilios 
de cocina. 

La crianza de animales m estabulados (cabras), ha originado un 
sobrepartoreo que limita el desanollo de la regeneracibn natural emergente. 

6. Bosque Caducifotw (BCa) 

Se distribuye en La vertiente occidental del Estudio, en la provincia de 
Mumopbn, ocupando posicwm altitudinales que va desde los 500 hasta 
1800 m n m .  aproximadamente. Con una supe@ie de 178667 ha. 

Esta f m a c i ó n  boscosa está confomda por árboles de poca altura, entre 
8 a 12 m; relasivamente concentrados y con un estrato herbáceo alto de 
hasta 3 m, denso y de vida ejimera, además de algunos arbustos. 

Los árboles pierden completamente su follaje duranse los meses más secos 
del año, para reverdecer nmamente con la llegada de Im prec@ilacione;r 
pluviales de verano. Casi siempre están cubiertos de epífiras por efecto de 
la neblina circundante, destacando la Tdiandsia usneoides (salvajina) y la 
Puva su. (achupalia). 

Las especies arbóreas que ripifican a esta asociacibn son: Loxo~tew&m - 

huasango (hualtaco), Bursera naveo1en.s (palo santo), Erytrina sp. 
(pajuro), Tabebuia sv. (guayacan), Eriofheca ruizii @mallo), Bombax 
dircolor (Ceibo), Cochlospemun vitifdium @o10 polo) y algunos del 
género Tecoma sp. Presentándose además, algunas cacráceas del género 
Arrnatocerer~s. 



Respecto al estrato herbáceo, presenle solo en época de lluvias, sobresalen 
las siguientes especies: T r a w  beríerom ianus, Onoserir arn plewicanlrj., 
Monina pteroca-a, Lenidium chichicosa, Solanurn sn., entre otras. 

Según el estudio sobre el Potencial forestal de la re@n Grau (Jara FéIk 
1989), los bosques secos regtrtran un mal  de 94 árboleslha. con un 
volumen comercial de 24 m3/ha. Siendo expioladas el 'lpasallo" y "palo 
santo" para abastecer la industria cajonera y el "hualtaco" para parquet. 

El so lobosque cubierto por el estralo herbáceo, son ulilizados en el pasroreo 
del ganado caprino por los pobladores de la zona. 

c. Bosque Perennifolw (BPe) 

Se encuentra localizado en el extremo noreste del área &1 estu&, 
extendiéndose desde el no Blanco en la frontera con la República del 
Ecuador, des& 1500 m.s.n.m aproximadamente k t a  las parte eleva-& 
& las montañas de la margen izquierda del nó Huancabamba, por encima 
de los 3000 m.s.n.m abarca una ertemwn supe@ial& 49004 h. 

Son bosques densos siempre verdes, cuyo tamaño, Rptructura, y forma de 
los drboles vaná de acuerdo a la posicibn altitudinal y a las condiciones 
climáticas reinantes del espacio que los sustentan; asf tenemos que, los 
bosques que se encuenfran por encima de 2200 rn.s.am son &porte bajo 
que no alcanzan más de 15 m, los árboles son deformes, cubiertos casi 
siempre por epífitas que cuelgan de sus ramas a manera de grandes 
"barbas" y de copas reducidas; en cambio los que se encuentran por debajo 
de este nivel son bosques altos con árboles que sobrepasan los 35 m, bien 
conformados y con copas amplias que se entrecnuan entre sí. fiesent~n un  
sotobosque denso con arbustos, herbáceas, eptfius, i~ianas, gramíneas, entre 
otras. 

En cuanto a su composición florírtica, se tiene escasa informacibn, algunos 
estudios botánicos realizados, son de carácter general y orientados 
solamente a la identificación sirremática, los cuales reportan que la 
diversidad vegetal esta inregrada (Blanca Leóq 1992) por 163 familias, 688 
géneros, y 3000 especies. Por encima de los 2 500 m n m .  (Young 1990) 
son comunes las familias Araliaceae, Aquifolliaceae, Chlorantaceae, 
Cunmnaceae, Meliaceae, Myrsinaceae y Piperaceae. Por debajo & dicha 
cota (Gentry 1992) Annonaceae, Clususeae, Flacurtaceae, Lauraceae, 
Sapindaceae. Tambidn se encuentran especies de las familias Asplinaceae, 
Oxalidaceae y Pass$7uraceae. 

Algunas especies que puede mencionarse, son como sigue: Mvnca 
Pubescens (laurel), Weinmaniu SP. (carapacho), Escallonia rarinosa 
(chachacomo), Oreocalis nrandiflora (sajpa), Pol~leatr SV. (quinual), en las 
partes altas; en las partes bajas es saltante la presencia del Podocamus sp. 
(romerillo) . 



Aclualmente, los bosque de las parles bajas están siendo eliminados 
(talados y quemados) para ser destinados a la agricultura y ganadeh. 

La exlracción de madera es destinado para hnes de uro local, para la 
conslrucción de casas, y la especie utilizada es el romerillo mayormente. 

Esta formación cumplen un rol importante en ei control del régimen 
hídrico de las cuencas, la vida silvestre y la protección de los pakajes. 

d. Relictos de Bosque Perennifoiw (Re-BPe) 

Son pequeiúzs áreas cubiertas de bosques que, como su nombre lo indica, 
han quehdo como rezagos de los que fueron bosques perennifolws. Estos 
se localizan en lugares con una topografu generalmente accidentada, con 
pendientes que sobrepasan el cien por cienio. Los suelos son supe@iafeir 
y muchas veces con afloramiento rocoso, donde el campesino no debe 
realizar actividades agn'colas. Abarca una extensión supe@ial& 19996 ha. 

Los relictos de bosques esrán distribuidos en las partes altas, donde exiyten 
condiciones climáticas aparentes para realizar ciertos cultivos, motivo por 
el cual, han sido talados en su mayoría para dar paso a la agricultura o a 
pastos cultivados. En el mapa solo se está representando las áreas viribles 
a la escala del material cariogr&fio. 

Las especies p r o p h  de estos bosques son las mimas que se encuentran en 
las partes alfm del bosque perennfoltio. 
Estos pequeños bosques, comthyen fuenm de agua para el desarrollo de 
la agricultura de las poblacwrres aledañas y de las pana bajas. Es un 
regulador del rkgimen hfdrico de las cuencas. 

5.3.2 Matorrales 

Se Iran identificado cuatro *S & matorrales, que a continuacibrt se 
describen: 

a. Matorral Cadwifolw (Ma Ca) 

Esla formación vegetal se encuentra distribuida geogrdficamente en las 
partes bajas, cálido án'dar del no Huancabamba, a una altitud 
aproximada de 2600 m.s.n.rn; así rnirmo en la regrón costa, se ubica en 
zonas aledañm a la actividad agrícola y a los bosques caduc~olws a una 
altitud de 200 m.s.n.m, ocupando pequeñas supe@ies con topografra 
accidentada y pendienle plana a inclinada, abarca una extensión 
superficial de 62193 ha. 

En esta fomacidn, las condiciones extremas de aridez, han condicionado 
la presencia de una vegetación compuesta por matas que se muestra en 
fuma muy esporádica, los que pierden cumple lamente su follaje, para 



conlraweslar el prolongado período de sequía, voIviendo a ponerse verde en 
la época de lluvia; del mhmo modo, el tapiz herbáceo que había 
desaparecido igualmente reverdece. La mayoná de las plantas son de porte 
bajo que no alcanzan los 2 m de altura. 

Está predorninantemenie compuesta por plantas leñosas estacionales y 
cactáceas columnares como Cereus y Ceuhalocereus, asociado con algunos 
drboles como Bornbax discolor (ceibo), Capank angula fa (zapote), Acacia 
macracantha Ifaique), Pruso~ik iulifiora (algarrobo) y Cercidiurn vraecox 
(palo verde), también es notorio la presencia de abundante bromeliáceae 
y un tapiz vegetal confomada por grarníneas estacionales. 

Los matorrales ubicados en la costa, son árboles achaparados, entre los 
que destacan: Bursera nraveolam (palo santo), Loxu~tewaium h m a n g o  
(hualtaco), C a p p a ~  a n d a  ia (zapote) y en foma arbustiva Cordk lutea 
(overo). 
~cruuhaenle la vegetación propia de estar áreas no es utilizada, wceplo en 
algunas zonas donde algunas especies cumplen un rol imponante para la 
poblacibn, porque constiluye fuente de leib para cocinar sus alimentos. 

Estos mafonales cumplen un rol ecológico impoaante en cuanto a la 
proteccidn de los suelos, y control del régimen hídrico de las cuencas. 

b. Matorral S e m ~ u c i f o t i o  (Mas&) 

Esta unidad vegetal se encuentra localizada en la parte sur del estudio, se 
dirtribuye altitudinulrnente entre 1100 y 1900 m.s.n.rn en la vertiente 
occidental y en la margen derecha del río Huancabamba respectivamente, 
abarcando una mfenrión superficial & 75173 ha. 

Este matorral está confomado predominantemente por especies arbustiva 
y herbácea en foma de matas, asociados con algunos árboles, distribuidos 
en forma duprsa. 

Las especies naturales representatkm que caracterizan m a  fomtaciún, son: 
Shinus molle (molie)) Caesal~inia tinctoria (tara), fiaeneckia hnceolata 
(Zloque), Acacia macracantha Cfaique) y Anona cherirnolia. 
Actualmente, estus matorrales se encuentran intervenidos, dedicados 
mayormente al cultivo en secano y pmfizales. Un buen porcentaje de estas 
tiernas se hallan en descanso. 

La población usa la vegetacibn propia de esta formación, mayormente para 
leña y otros usos de comumo local. 

C. Matorral PerennifoIio (MaPe) 

Este matorral se encuentra localizado en las partes altas y templadas de la 
cordillera de los Andes en los sectores oeste de La Playa, sur de Santa 



Maná y margen izquierda del no Huancabamba de la zona de estrcdzo, por 
encima de los 2600 m.5.n.m; abarcando una exlensión superficial de 58847 
ha. 

Esta unidad vegetal está constituida por relzctos de vegetación arbustiva y 
arbórea, que el hombre de la zona no ha podido destruir, para destinar los 
suelos a la agricultura o al pastoreo, debido a que se encuentran en z o m  
prúcricamente inaccesibles, con pendientes que sobrepasan el cien por 
ciento. Constituye un mosaico de maforrales salpicado de pequeños 
bosques relictos. 

=te una gran diversidad de especies, siendo los m& comunes, los 
arbustos como, B a c c h a ~  SP. (Chdca), Chusquea SU. (suro), Brachiutum 
sp, (turucmha), Arnbrosia arborescens (marco), Psoralea pubescens 
(cuien), B e r b e ~  lutea (upiquka) ,  Cassia tornentosa (muruyl y árboIes 
como EscalLunia resinosa (chachacomo), Oreocalh mand@ora (sajpa 
picahuay), Polv1eai.r SP. (quinuul), Weinrnania su. (carapcho), Oreopam 
s ~ @ u m a  maqui), AInm iorulensir (aliso), M~rica vubescens (laurel), y 
una gran cantidad de especies desconocidas. 

Esta formación tiene una composición de especies conocidar, cuya utilidad 
direcra para el hombre no se conoce, excepto el Oreocallb, que se utiliza 
en la fabricacibn artesanal de canastas. 

Estos matorrales, cumplen un rol ecolúgio importante en la conrervaciórz 
de los suelos, del recum miiFmo y a mantener y regular el régimen hfdrico 
de las zonas bajas adyacentes y las cuencas. 

Se encuentra ubicado en el m e m o  noreste del área estudiada, en las partes 
bajas de lo rlos Santuniego y Canchk &S& 1700 rn.s,n.m 
aproximadamente, ocupando montañas accidenmh de laderas largas; 
abarca una extensión supe@ial de 7314 ha. Asimismo, este t@o de 
cobertura también existe en forma dirpersa en la parte alta del no 
Huancabamba, los cuales no fueron cuantificadas debrdo a su pequeñtr 
extensión. 

La vegetación dominante de esta unidad vegetal está conformada casi 
exclusivamente por el helecho Pteridium asuilinum &nominado 
vernaculamente en la zona corno shapumba, la misma que alcanzan una 
altura promedio aproximada de un metro y medio. La cobertura que 
presenta es más o menos densa. 

Los shapumbírles, constituyen un estadio final de muchas dreas 
intervenidas. No tkne ningún valor económico por el momento, no se 
pastorea ni se intenta utilizarlos para fa agn'cultura. 



5.3.3 Herbaceas 

a. Herbazales (pastos) (He) 

Se encuentra di~fribuido en las paHes altas y frias de la cordillera de tos 
Andes, al este del área de estudio, por encima de los 3100 m.s.n.m, 
ocupando terrenos iigeramenle inclinados en algunas zonas y terrenos 
accidentados con fuertes pendientes en otras; abarca una extensión 
superjicial de 21 596 ha. 

Se caracteriza, porque eslá confomado por herbáceas, donde predominan 
las gramímas de porte alro dispuestas en manojos, asociado a especies de 
porte bajo y de porte almohadillado. 

Escos herbazales presentan una relativa homogeneidad en su composicidn 
Jlohtica, siendo la mayonia de los componentes, miembros de la familia 
gramineae. Se encuentran especies tales como Stipa brachmhvlla, Stipa 
rnucronata, Festuca varviniculata, Pm~alum tuberosum, Calamanrostis - 

antoniana. Anrostir tolucerzcis, Distichia muscoidest entre otras. 

Pocos son los estudios de investlgaciólz que se han realizado en esta 
formación, para la determinación de sus componentes y sus posibles usos 
y potencialidades. 

Se denomina así a todas las tírem donde se realiza agricultura con riego y 
al secano, con cultivos & diversa índole. Se han diferenciado en V u l h  
Costeños con áreas agn'coh bajo riego, en Vertiente Occidental Cfianco 
Occidental) y en Valles Interandinos con áreas agrfcolas al secano. 
Asimismo, en la subcwnca del río Canchir, &te en fuma  dispersa áreas 
con cultivos como café, pplárano, papaya, cítricos y otros propios de las 
zonas tropicales, los cuales no fueron cuantificadas debido a su pequeña 
~ n s i ó n .  

a. En valles costecios (Al) 

En la zona costera se cultivan maíz, algodbn, arroz, rnanr', sorgo, soya, 
yuca, rnarigd? frijol y @tales tales como mangos, cftn;cos, cucos, plátanos, 
paltos, piiia; abarca una ertemiún superjkial de 76 051 ha. 

b. En vertienre occidental (A2) 

En las parte baja de la zona intemediu y en las zonas subhúmedas del 
flanco occidental se siembran café, caña de azúcar, diversos fnrrales y 
culcivos tropicales; y en las partes mas elevadas y húmedas, se cultivan 
papa, maíz, trigo, cebada, etc; abarca una atenribn supe@ial de 108 82 1 
ha. 



C. En valles interandinos (A3) 

En las parfes altas de los valles interandinos, los cultivos son variados, se 
siembra maíz, papa, cebada, pastos, habas, arveja, etc y en las partes bajas 
cultiva caña de azúcar, rnari, fm~ales. Muchos de estos culcivos se hace 
mediante riego; abarca una exlensión superficial de 44 081 ha. 

EL MAPA DE COBERTURA FEGETAL, a escala 1:250 000 suministra 
información sobre la diferentes unidades vegetales identificadas y otras categonas 
sin vegetación. La representaciún cartogrúfica de estas unidades en el mapa, han. 
sido hechas mediante una gama de colores, que permite su fácil identificación. 



CAPITULO VI 

GEOLOGU 

6.1 Generalidades 

El área de estudio abarca un basto ten-itorio de la zona fronteriza del mroeste del 
Perú, incluye las provincias Morropón y Huancabamba. 

discripción geológica que se presenta en el W A  GEOLOGICO, constituye la 
información preliminar a nivel de reconocimiento, donde se menciona las 
principales unidades litológicm mapeadas por el INGEMMET. 

La evoluc13n morfológica ha dado lugar a unidades bien diferenciadas como 
planicies desém'cm) valles fiuviales, colinas sub-andzm, superficie "puna" y la 
corddiera occidenral. 

Las unidades litolbgicas expuestas son muy variadas, desde el basamento 
metarnb@o compuesto por gneisar del complejo del Marañón, cuarcitas y pitas 
de la formación nó seco, sedimentos calcáreos del Mesozoico, derrames volcánicos 
del Tnárico-Jurásico hasta depbsitos inconsolidados modernos. 

,Desde el punto de virta tectbnico, la regdn presenta evidencias de haber s u m o  
un fuerte tectonirmo de basamento que ha producido metamorfbmo regional 
probablemente durante el precámbrko. 

El plutonismo andino se ha desarrollado a lo largo & dos fQjas longihrdinales que 
han sido separadas por la depresibn Huancabambq donde la litología dominante 
está compuesta por tonalitas, granodwritas y granitos. 

Econúmicamenle, la regrbn se caracteriza por la presencia de zonas mineralizadas 
donde resaltan minerales como el Cobre, Molibdeno, Zinc y Tungteno. 

El área de estudio presenta rasgos rnorfol6gicos que son el resultado de una larga 
evolución producida por factores como el tectonirmo, plutonirmo y la posterior 
erosibn cuatemaria, los cuales modelaron el paisaje, hnsta llegar a las formar 
actuales, algunas de lar cuales se describen a continuación: 

6.2.1 Planicie Desérfiea 

Superficies generalmente planas) cubie~as por gruesos paquetes d? arenas eólicas 
de granulornetná media a gruesa, que migran de sur a norte, las rnirmas que se 
encuentran estabilúadas por la vegetación y controladas por las estribaciones de 
Ea cordillera occidental. 



En ¡as partes bajas de la zona de estudio, se nota que los mantos de arenas han 
sufido intensa erosión @vial, dando al terreno rtn pahaje de tierras malas. 

6.2.2 Valles Fluviales 

La formación de los valles fluviales ha eslado favorecido por el levantamiento 
progresivo de los Andes, que permitió la f m a c i ó n  de un relieve Iongitudiml, sobre 
el cual se labraron los cursos fluviales en forma sucesiva, dremndo sur aguas al 
paclf"o y a la cuenca del Marañón como los ríos Piura y Huancabamba 
respectivamente. 

6.2.3 Superficie PUM 

Son geoformas elevadas que se manifiestan en el drea como restos de una a n t i w  
superficie de peneplanizacih, do& los procesos erosivos han borrado muchas de 
lair mirmas. 

Estas unidades se caracterizan por tener formar planas u manera de mesar 
subhorizontales con vertientes abruptas, se distribuyen en diferentes partes del área, 
sobresaliendo las ubicadas al noreste de ChuIucanas y al noroeste de 
Huancabamba. 

6.2.4 Cordillera Occidental 

Comprende un vario lem'torio elmudo que sobrepasa los 3700 m.s.n.m y se 
encuentra intensamente modificado por la erosión plio-pleistocem. 

GeoZ6gLcamenre, la cordiflera occidental confonna un edificio tectogénico que 
corresponde a la mayor defomtacwn de los Andes producida durante el Eoceno 
temirral; actualmente d t e n  algunos sectores con rasgos evidentes & la intensa 
erosibn glaciar que han fumado morenas y lagunus glaciares. 

6.3 Geologúi Regional 

En el área se distribuye una amplia variedad de rocas, cuym edades varian desde 
el pre-cambriam hasta el cuaternariu reciente, estas se formaron durante difeentes 
etapas, hdonde se dieron a su vez diversos ephodios. 

A continuucibn se descñben las unidades estratigrdficas encontrada: 

Secuencia de rocus rnetamórficas, compuesta por micaesquirros y fila 
negras principalrnenle, afloran hacia la parte oriental de la tolla de estudio 



y se pueden observar en los airededores de tabaconas, de donde se 
prolongan hacia el norle, jormando un cinturón hasta la frontera con el 
Ecuador. 

Litolúgicamenle la unidad comiste de gneaes bandeados de 
composición, tonulitica, con colores claros y texíura granular. 

La edad, de esta unidad no ha podido ser verificada, pero por el grado de 
metarno@smo deben haberse desarrollado durante el precbmbrico. 

2. Complejo de Olmos (Pe-co) 

Se denomina mi a una secuencia de esquirtos de nahiraleza pelitica, con 
grado de metamorfirmo menor que el complejo del Marañbn. 

Litolbgicamente, consllrre de sedimentos argdfticos meíurno$zudos 
constituyendo esqu filos pellticos o cuarzosos. 

La edad de esla unidad no ha sido determinada, pero se asume que 
representa a rocas sedimentarrits y volchicas metarnorjkadm a ftnes del 
precam briano. 

l .  Grupo Sahs (Pi-S) 

Secuencia de rocas metarnó@cas, fumadas princQalmente por flitas y 
tobm pizarrosas, ubicadas discorduniemente sobre el Complejo de Olmos. 

Litolbgicamente está constituido por flita~ argüíícear marrones y 
@-violíiceas intercaladas con cineritus verdes y grires, que a su vez se 
intercalan con capas de cuarcitas blancas de grano m, observando 
además que cerca a Canchaque y en el valle del río Huancabarnba, 
contiene grandes paquetes de material lávico de origen andesftico con grado 
de metamorfismo inferior al del Complejo Olmos. 

Los restos paleontolbgicos de este grupo, han sido borrados por el intenso 
metamorjkrno, sin embargo, Geólogos de la ORSTOM encontraron 
algunos restos entre Morropón y Canchaque, que permitió estimar la 
presencia del Ordoviciano inferior. 

2. Formación Rw Seco (Pi-m) 

Se denomina asf a unu secuencia de rocas cuarcíticas que yace 
concordanremenre sobre el grupo salas, se encuentra bien apuesta en el 
caserío Rio Seco (carretera Morropón- Huancabamba), de do& se extiende 
hacia el curso inferior del río Piura. 



Lzrológzcarnente conskte de una intercalación de paquetes de cuarcitas @ 
oscuras, bastante rec&alizadas de 3 a 4 metros de grosor, con horizontes 
de filitas gris bfanquesinas y pizarras negras. 

No se ha encontrado evidencias paleontolúgicas en esta fomtación, pero 
por relación estratigráfica se le asume lentativamente una edad 
correspondien fe al devónico. 

l .  Formacibn Lir Leche (JT-I) 

Se describe con este nombre a um secuenciu calcárea que sobreyase a los 
congiomerados del grupo Mitu. En el área de estudio aflora 'al suroeste de 
Huancabamba, en las proximidades de la quebrada Limón. 

Litológicurnente se compone de estratos de arenircas claras en la base, 
paquetes moderados de calizas biturninosas parcialmente siIicificadas en la 
parte media y algunos horizontes de calizas gnS oscuras, arenircas 
calcáreas y chem en el tope. Por los elementos encontrados, se le asigna 
una edad correspondiente al Noriano y al Sinernuriano. 

2. Formación Savila (3s-S) 

Con este nombre se describe a una secuencia clástica que se expone en los 
alrededores de la localidad de Savila, cerca a las nacientes del do Limbn. 

La unidad infrayace en foma discordante a la fomacrón La Leche y esta 
compuesta por areniscas @es de grano jino con matriz limoZfticu bien 
cementadas, arenircas grises durar bastante fisibles y bancos -os de 
areniscas tobáceas con conglomerados oxidados algo brechosos, terminando 
con fimolitas y lodolitm negras en capas delgadas. 

La edad de esta fomacibn corresponde al Juráirico supenbr y Cretáceo 
inferior. 

3. Grupo Goyllarisguizga (Ri-g) 

Se denomina así a una secuencia sedimentaria, compuesta princ@almente 
por cuarcitas bastante tectonkadas que se T o n e n  en el sector 
suroccidental del área. 

Los afloramientos mas importantes se observan al este de la panamericana 
norte desde el cemo la Calera h a a  Chulucanas y Morropón, donde la 
liiología dominante consisre en bancos masivos do cuarcitas 
porj?dobIásticas de grano medio a fino, con algunas intercalacwnes de 
lodolim gris oscuras a negras, 



Cronológzcamen~e, ha sido dpcil determinar la edad de esfe grupo, sin 
embargo por los fósiles encontrados cerca al poblado de Chignia, se le 
ubica dentro del Cretáceo inferior. 

4. Grupo San Pedro (Ki-sp) 

Con esta denominación se ha reconocido a una gnreira secuencia 
elástico-volcánica que afIora cerca a la localidad de San Pedro 
(Chulucanas) en el corte de la carretera que va a Frias. 

La unidad esta compuesta por arenircm tobáceas grises algo argdizadas, 
seguido de arenircm lodolíticas durar de color negro con algo de carbón, 
luego en la parte intermedia exirten horizontes de lodolitas o limolitas 
negras y en la parte superior predominan los cherts en capas fim y duras 
de colores oscuros. 

La secuencia descrita no se mantiene regionalmente, variando en algunos 
lugares a capas de calizas bituminosas y arenI;rcas limosas. EI grupo es 
poco fosiil'fero y solo se han enconlrado algunas muestras que corresponden 
al Cretáceo inferior. 

Se denomina así a una secuencia calcáreo-pirocláFtica que agora en 1Qs 
quebradas de Quepbn y Mamayaco, enrre Olmos y Morropón. 

La formación comiste de una alremancia de cinenias blanquesinas, calizas 
areniscosas de grano fino, arenircm limosas y cineritas pálidas, intercaladas 
con horizontes de ignimbritas y areniscas calcáreas con abundantes fdsdes, 
en ¡a parte intermedia se presentan esqui5 tos senkiticos tobáceos con calizas 
lodoIíticas negras y en la parte superior se presentan paquetes duros de 
robas brechoides y margas claras intercaladas con capas de calkas 
blaiquesinas. 

La fauna encontrada en diferentes horizontes de esta funnacidn, ha 
de teminado una edad conespondiente al Cretáceo medio. 

6. VoIclinico Luncones (Km-vl) 

Con este nombre se describe a unn gran acumulacibn volcánico- 
sedimentaria que se encuentra bien representada en los alrededores de 
Lancones, presentándose como fajas angostas en las hojas de Morrupbn y 
Huancabamba. 

Desde el punto de vista litológico, la unUlad presenta dos facies bien 
marcadas: una oriental netamente volcánica y ofra occidental 
volcanoclástica, marcando los diferenies niveles de emplazamiento y 
deposifacibn & los maleriales. 



En la pat?e unenla/ la lilología conslsle en brechas piroc¡ástzcas andesiticas 
con estratificación poco definida, mienlras que en la parte occidental la 
base está constituida por bancos competentes de andesilas piroclásticas en 
matriz microbrechosa. 

En esta unidad se ha encontrado abundante fauna que corresponde al 
Albiano Superior y Cenomaniam Inferior. 

1. Volcánico Llama (Ti-vlf) 

Se conoce con este nombre a una secuencia de andesitas que ajloran cerca 
al pueblo de Llama, en el área de estudio se miende ampliamente en los 
alrededores de Huancabamba y Sodonlio. 

La naturaleza litológica vana de noHe a sur, hacia el norte se compone de 
bancos gruesos de brechas piroclárticm @o andesiim, intercaladas con 
niveles de tobas ácidas; cerca a Huancabamba presenta niveles 
sedimenfan'os de origen lacustre con areniscas calcáreas y calizas fosdveras 
y mas hacia el sur se compone de bancos masivos de brechas piroclhtica,r 
a&íticas y lavas de origen. andesftico. 

Los restos fbsilm encontrados en los niveles sedimentanos no tlan permitido 
hacer una datación precisa, sin embargo por correlación estratigrdftca se le 
asigna una edad tentativa del Cretáceo superior y Terciario inferior. 

En el abra de Porculla y mayormente hacia el este de la divisoria 
continental, se ha identifiado una secuencia volcánica constituido 
principalmente por robas aruhfticas y riolíticar, en bancos masivos que 
conforman farallow en los pnnc@ales cursos fluviales. 

En el valle & Huancabamba el Volcánico Porculla se presenta en forma 
de ignimbritas y pujos de tobar ácidas de color blanquesino, que en algunos 
sectores esta relacionada a cierta mineralización metálica. 

El Volcánico Porculla carece de evidencias paleontol6gicas, por lo que no 
se puede precisar su edad, tenfativamente se le ubica entre el Terciario 
inferior y el Terciario medio. 

3. Volcánico Shim be (Tm-vsh) 

Con esle nombre se conoce a una secuencia andesítica subhorizontal que 
agora al norte de Huancabamba (laguna Shimbe), frontera con el 
Ecuador. 



La secuencia yace sobre diferentes unidades geológrcas, en la vertiente 
oriental de la Cordillera occidental yace sobre e( grupo salas y en el flanco 
occidental cubre a los volcánicos Llama y Porculla. 

Litalógicamente esra compuesto de andesitas favicas verdosas en 
bancos masivos con algunas intercalaciones de tobas andesíticas. Debido 
a su posición estratigrhfica, se le mima una edad tentativa de! Terciario 
medio o superior. 

Los depósitos aluviales mejor desarroUados se encuentran al pie de las 
estnbaciones de la corddiera occidental y en los flancos de los grandes 
cursos fluviales, cubiertos en afgunos sectores por depbsitos edlicos, 
confomando en algunos casos a m a s  Uanuras aluviales. 

Los m~kr ia l f l  predominantes son conglomerados y fangiomerados poco 
consolidados con matriz arentrcosa y limo-arcillosa, cuya composicibn 
varia de acuerdo a Iu roca de procedencia. 

Son depósitos acumulados en el fondo de los grandes cursosf2uviales, están 
com~iiuidos por conglomerados ipiconrolidrrdos, arenas sueltas y materiales 
limo-arcillosos depositados durante los últvnos episodios $uviales. 

Estos cikpósitos cubren gran parre de los desiertos de Sechura y Olmos, 
cuya migración ha sido detenrda por lar estribaciunes de la cordillera 
occidental. 

En el extremo occidental del área de estudw, íos mantos de arena eblica 
se han deposirado en gran volumen debido a la superposición de dunas que 
se encuentran esrabilizadas por la vegefaciún; Se observa además algunos 
sectores donde estos depósitos han sufruio erosi6n fluvial y otros donde los 
materiales estlfn consolidados con presencia de d u m  m6viies. 

La rocas plutónicas de esta región, comesponden a la parte sepentrioml 
del batolito & la costa y se encuenímn formando parte de los linearnienms 
plutbnicos emplazados a ambm márgenes del río Huancabamba. 

El carlografiado de las rocas igneas ha permitido diferenciar en fonna 
preliminar, las diferentes unidodes petrogrd'as principalmente por lar 
características texturales y composicwnales, quedando aún algunar 
unidades graníticas sin identificación. 



l .  Granito Paltashaco (KT-gr,p) 

Cerca al pueblo de Paltashaco al noreste de Morropón aJZora un ex&enro 
plutón que se exliende ampliamenle en la zona de estudio, pudiendo 
observarlo en las cercanías del no Huancabamba. 

Mineralógrcamenle, este granito mueslra terlupa granular algo porfin'lica 
donde los minerales esenciales son la ortosa, el c u a m  y las plagioclmas. 

Se conoce con este nombre a un plutón de gran dimensión que se expone 
clarurnenle en el pueblo de Pamparumbe al noreste de Mompón. 

La unidad se componen principQlmente de una tonalita grir clara de 
tatura granular que macroscópicarnente se caracterka por sus rnoteados 
oscuros debido a la concentración de crirtales de bwtita. En forma general 
la tonalzta esta constituida esencialmente por p fu~c lasas ,  cuarzo, biufita 
y hornblenda. 

Una buena parte de los plutones no han podido ser difeenciados 
caaogrdficamente, debido principalmente a la poca accesibilidad de las 
áreas donde se encuenlran. 

Al sur de Hwncabamba se han cartografurdo un grupo de rocar 
plutbnicm, cuyu composicidn mineralbgicu vana entre lonalita y 
grunodwrita algo po@fticos. 

La denominación se ha tomado & la localidad de altamisa al noreste de 
Morropbn, donde aflora una secuencia de tomlitm grir claras de grano 
medio con grande. placas de bwt2u negra, que al momento de emplazarse 
han producido una marcada foliacibpi en laF partes marginales. 

6.3.2 Rasgos Estnrdurafes 

Desde el punto de virta rectónico, la re@n pertenece a una de las zonas críticas 
do los Andes, se encuentra afectada por la Zlamda fzenbn de Huuncabamba, 
donde cambia el mmbo regional de los Andes centrales. Esta f2&n &e causada 
por dos juegos de esfuerzos, uno este-oeste y otro noroeste-sureste, inJIuenciados 
por las placas de nazca y de los cocos. 

Los eventos tecrónicas que controlaron el levantarnienlo de los Andes en el 
noroeste penurm ocurrieron durante el Mesozoico (Crefáceo), los mimos  que 
fueron modificados por orogenias mas antiguas que ocumkron durante el 



paleozoico. El resulrado de eslo, dio origen a dos famihs de fallas conjugadas, 
una orienrada al E-O y NE-SO y otra hacia el N-S y NO-SE. 

6.4 Geologia Económica 

6.4.1 Depósitos Metálicos 

El área foma parte de la provincia polimetálica de la corddlera occidental, en este 
sentido /m zonas mineralizadas están relacionadas a intrusiones modernas y rocu 
sub-volcbnicas. 

Uno de los depósitos metálicos mas importantes desde e2 punto de vista económico 
es la Mina Turmalina ubicada en el disln'to de Canchaque, próximo a la carretera 
de Hmncabamba, donde se q l o t a  minerales de molibdeno, zinc, fiero y 
tungsteno pn'ncQalmente. 

También exirten algunos prospectos con indicios & rnineralizacibn que por el 
momento no están considerados económicamente. 

6.4.2 Depósitos No Metáiicos 

Las sustancias no metdlicas que &ten. en la zona de estudio, son vanirdas y su 
uso y aplofacwn no esta muy desarrollada, generalmente se atrae material de 
construcción como grabar y arenas, sin embargo existen depdsifos de rocas 
ornamentoles, arenircm y calizas que podrf'an explo&rse para diversos fines. 



CAPITULO VI1 

SUELOS Y CAPACIDAD DE USO M Y U R  DE LAS TIERRAS 

1.1 Generalidades 

En el ámbito de las provincias Huancabamba y Morrapón, se ha caracterizado los 
SUELOS Y SU CAPACIDAD DE USO M Y O R  a nivei EqloratoM, comprenden 
una extensión de 837 348 ha, correspondiente a la zona sur oriental del departamento 
de Piura. 

El paisaje, generalmente presenta caraclerhticas propiaF de costa, sierra septentrLoml 
y parte de selva alta de la zona Nor-Oriental del país; es decir, donde el desierro 
costero cálido se dilata significativamente y la cordillera Nor-Occidental cubierta con 
especies arbbrem caduciólias, en su mayor atemwn dominan Rcte pairaje; y con un 
clima brumoso y húmedo hacia el lado oriental, forestada con especies perennif,',Iias 
(Cuenca del río Canchk). Con altitudes que vanan aproximadamente entre los 90 
a 3700 m.s.n.rn. 

Exirre una marcada diferencia firwgrdfica, climática y vegetacwnal entre ambas 
provincias. La Provincia Morropón se caractenia mayomente por preserttar tierras 
localizariar: dentro de la planicie árida de la costa, donde destaca las ertensas 
superjizies plano-onduladas desérticas, el valle aluvial del n'o Alto Piura, zona de 
intensa actividad agn'cola, escasas lornadas, colinas bajas y colinas altar; y parte en 
el extenso piedmonte del flanco occidental andino, t@ifrcado por la presencia & una 
vegetación de pastizales temporales y un bosque espinoso &grada& por el w o  
irracional, de las cuales destaca el a l m o b o  (Prosopis pllida), que gradualmente se 
transforma en un bosque seco homogéneo denso, hacia la parre alta, cerca al límite 
con la Provincia Huancabarnba. 

En contraste, el pairaje de la provincia Huancabarnba es eminentemente cordillerano, 
de topografía abrupta, donde destacan las laderas largas de montaña, con pendientes 
que varlan entre 15 y más de 70%, dentro de un patrón complejo de geofomas de 
valles estrechos y quebrad- profundas. La coberrura vegetal estd conrtihiida por 
pastos naturales pemnentes, mf como por profusa y densa vegetación arbbrea 
donde se wrifica la transición de los bosques secos homogéneos a los bosques 
florísticamente heterogéneos húmedos a muy húmedos, éstos últimos están 
representados por formaciones de Podmrpur sp, conformando rodales &fiidos 
hacia el flanco oriental de la provincia. 

,El recurso eááfico de la zona es el resuitado de la inferaccibn de los factores 
fiswgrdficos, climático-ecoldgicos, orgánicos y litológicos, que caracterizan la 
fironomía natural de esras provincias. Al respecto, se tiene patrona edáficos sin 
mayor desarrollo genérico, como los Tomifluvent (Fluviso les), suelos de morfología 
estra tificadu; los Torripsamment JArenosoles) , suelos profundos, de textura arenosa; 
los Salorthid fSo10nchack háplico), suelos con alto contenido de sales; los 



~ o r r  iorthent, Ustorfhed, Dystrochrep f y Troporthent (Re~osoles) , suelos de textura 
gruesa a media, con presencia de fragmenlos gruesos dentro o sobre el pefll, 
superficiales a m ~ l y  superficiales con afloramientos lílicos (Leatosoles), de amplia 
d&ribución geográfica; suelos con mayor grado evolutivo , representado por grupos 
eda fogénicos de naluraleza volcánica, como los Andosoles (Andisoles) , que se 
distribuyen generalmenle en las partes altas y los Ustocrept, Urnbrept y Dysiropept 
(Cambisolesl, suelos de naturaleza arcillosa, de reacción ácida y básica; y finalmente 
suelos con alta saturación de bases y materia orgánica como los Haplustoll 
(Phaeozeml, de distribución muy localizada. 

Sa ha utilizado información temática y cartogrdfica existentes y parte de la 
infonnacibn obfenida en campo, de acuerdo a dos rnetodologias de trabajo bien 
diferenciados: 

a) E n  el primer caso, el trabajo consistió básicamente en la recopilación, 
interpretación, procesamiento, adecuación y selección de la infomaciún 
camgráfica y temática obtenida en gabinete y campo de la zona, de acuerdo 
al nivel, escala y objetivos del estudio. todo este trabajo se ejecuto de acuerdo 
a las normas y heamientos es tablecidos en el Soil Survey Manual (Revhión 
1981). La clasificación tmnúrnica, de acuerdo al Shtema del Soil Táxunorny 
(Revirión 1994); paralelamen f e, se estableció la correlación con el sístema 
FA0 (1992). Para la interpretacibrz práctica en términos de Capacidad de 
Uso Mayor, a nivel de Clase, se utilizó el Reglamento de Clasifkacidn de 
Tierras del Peni (1975). 

b) En el segundo caro, en aquellas áreas de la provincia Morropón, 
comprendidas entre Río Seco y la margen izquierda del río Alto Piura hasta 
su límite Nor-Occidental, que rw cuenca con estudios edufolbgicos, ni 
información de campo; la metodología &i trabajo comirtib en la 
extrapolación de la infomacibn edafoldgka &tente en las zonas aledañas 
con características climáticas y edáficas similares, en base a la inteypretación 
analbgica de las Imágenes Satélite a escala 1:250,000, de la ecología y 
litologta de la zona. Es bien importante considerar, que toda la infomacibn 
edúfica generada de este sector, carece de h forac ibn  de campo; por lo que 
deberá ser tomada con murha reserva y no como una infunnacibn defuiitiva 
de suelos. En esta parte del trabajo, al igual que en el caso anterior, se han 
utilizado las mirmas normas y procedimientos. 

El desarrollo de actividades, se realud en tres etapas secuenciales: 

- AnálhLs de los requerimientos para la ejecución del frabajo. 
- Planeamiento integral. 

Recopilación de la siguiente información carlográfrca y temdrica: 



Un juego de Hojas de Imágenes Salélile Landral del Mapa 
Planimétrico del Peni, a escala de 1:250,000 Elaborado por la ex- 
ONERN y el lnstilufe for Applied Geoscience (FE) ,  Frankfutt, 
Alemania 1985. 

Un juego de Cartas Nacionales de resfitución fotogramétrica a escala 
1:100,000 realizado por el IGN en 1964. 

Un Mapa Físico- Políticos Departamental, elaborado por el Instituto 
Geográfico Nacional 1,985. 

Mapa de Calicatas del Estudio de suelos de Huancabamba-Morropón, 
elaborado por el INRENA a escala 1:250,000, en base al Mapa 
Planimélnco del Pení a escala 1:250,000 

Inventario y Evaluación de los Recursos Naturales de la Zona del 
Complejo de Bayovar (Departarnenfo de Piura), elaborado por la a- 
ONERN en 1977. 

Inventario y Evaluación de los Recursos Naturales de la Cuenca de 
Río Quiroz y Margen Izquierda del Río Macara, elaborado por la m- 
ONERN en 1978. 

Evaluación de los Recursos Naturales y Plan de Pruteccibn Ambiental 
del Proyecto Especial Jaén-San Ignacio-Bap (PEJSB), elaborado 
por el INRENA en 1994. 

Etapa de Procesamienfo y Análisis de la Informución: 

Intetpreetación, actualizacibn y clasificación de la infomcibrr obtenida, que 
permita c o m e r  las caractehricas Edáficas, Fiswgrdficas, Eco2bgú:a.s y 
Litolbgicas de la zona de estudio. 
Intepeiacibn de las imágenes satélite en base a la información analizada. 
Clusificacidn tmnúmica a2 los Sulos, con la ayuda de la información 
obtenida de campo y definición de las unidaties Eaüficas. 
Deteminación de las unidades Cartogrrffscm, íie acuerdo al nivel y las 
necesidades del estudio. 

Clmificacidn Prdcrica de los suelos en términos de Capacidad & Uso Mayor 
de las  tierra^ a nivel de Grupo, con la ayuda de la infonnacibn ecológica de 
la zona. 

Etapa FinuI de Gabinete: 

Elaboración. del Mapa Final de Suelos y Capacidad de Uso Mayor a la escala 
I:250 000, en bnse a las unidades Carcogrdficas, Tmnómicris y de capacidad 
de uso establecidas en la etapa anlerior. 



l Digitalización del mapa para su procesamiento en el slsfema SIG, preparación 
de cuadros, leyendas aplica t ivm, símbolos v cuantifcación de unidades. 
Redacción de la Memoria final del estudio. 

7.3 Clasflcación de los Suelos y Descripción de las Unidades Cartográflcas 

7.3.1 Generalidades: 

La Clasificación Tmnómica de Suelos en el área estudiada, de acuerdo al Sirterna 
del Soil Taxonomy, revisión 1 994, ha permitido establecer como unidad truconómica 
el nivel categórico de Gran Grupo de Suelos, Paralelamente, se estableció su 
correlación con los Grupos de Suelos de la Leyenda FAO, revirión 1992. 

Esta clasificación cienh'fica constituye el material infomativo básico para realizar 
diversas interpretaciones de orden técnico-práctico, siendo una de ellas la clasificacibn 
de tierras según su Capacidad de Uso Mayor. 

7.3.2 Unidades Detenninudas en el Area de Esfudw 

En la presente sección se identifica y describe Ias unidades cartogrdficas delirniladas 
en el mapa de suelos, mi como las unidades tawonómkas y áreas misceláneas que 
la conforman. 

En el área estudiuda se han identificado once (11) unidades de suelos que han sido 
clasificados taxonómicamense y descritm a nivel de Gran Grupo, a las cuales se ha 
convenido en denominar por razones de orden práctico y fácil ident@ación con un 
nombre veniacular o local. Cuya Clmifcación Natural según el Sirtema del Soil 
Taxonomy y su rarpecriva correlación con el Sirtema FAO, se m w a a  en el 
C d r o  7.1. 



CUADRO N* 7.1: CLASIFICACION TRXONOMCA DE LOS SUELOS 

E& Leptosol 
E& Regosol 

Dystrrc Leptosol 
DyslTic Regosol 

Umbric Regosol 1 



Las unidades camgraficas están constzluidas por una (01) Consociaczón; y zrece (13) 
Asociaciones. En la descn$ción de cada una de ellas se especifica la superficie total 
que cubren, ubicación L. las irzciusiones que preserzran. También en el caso de 
asociaciones, se especifica la proporción en que intervienen cada uno de los 
componenles. En el Cuadro 7.2 se da la superficie y porcentaje de las unidades 
carlogrdficas. 

En el Anexo se presenta las definiciones edáficas importantes, mi como la descn~ción 
de los pe@les representativos, las escalas de interpretación práctica, los resultados de 
los análisis físico-mecánicos y quimicus de los suelos identificados. 

A continuación se describe las unidades camgr&ficm: 

Consociacwn Morropón (Símbolo: Mo) 

Cubre una superficie aproximada de 40675 ha, equivalente al 4,86 % del área total 
evaluada. Está conformada dominantemente por el suelo Momopón y corno 
inclusiones puede contener a los suelos Bichao y Faique. Se dirtribuye mayomente 
en terrazas bajas y medias del n o  Alto Piura y sus principales afluentes. 

A continuación se describe las caracterikticas edáficm de la unidad Tmnómica que 
dominuntemente conforma esta Consociacibn: 

Suelo MORROPON (Tomivent)  

Son suelos originados a partir de materiales aluviales, de variada fitología, 
princ@airnente arenas, limo, arcillas y cierto porcentaje de conglomerados. 

Son generalmenle suelos profundos a muy profundos; estratificados; sin desarrollo 
genético, & pe@ tipo AC; con epipedón ócnko; a2 colores pardo, pardo amarillento 
oscuro sobre pardo amarillento; de t dura  medio: a moderadamente gnresn; 
ocacionalmente presentan gravas y gr~villas dentro del p e f l  en una proporción ak 1 
a 5%. El drenaje natural es generalrneníe bueno a algo excesivo. 

Sus caracteríiticas químicas están crprsadas por una reaccidn Iigerarnente ácida a 
moderadumente alcalina en los horizontes infeñores; evenfualmente con carbonatos 
libres en el pe@l y ligeras a moderadas concentraciones de sales en horizontes 
inferiores, donde la C. E es mayor de 15,00 rnmhoslcm. Esras condiciones sumadas 
-a los contenidos: bajo de materia orgánica y alto en fósforo y potasio disponibles, 
determinan una fertilidad natural media. 

El suelo Morropón se presenta en una fase por pendiente: A 

- Plana a Moderadamente inclinada (O - 8%) 



CUADRO Ng 7.2 SUPERFICIE DE LAS UNIDADES CARTOGRAFICAS 

Faique - Morropón Fa-Mo 60-40 A 15 453 

Limdn - Hualtaco Li-Hu 59 660 7,12 

Lirndn - Maguey Li-Ma 50-50 A B  20 171 2,41 

Pajonal - Limón Pa-Li C 22 558 2,69 
1 1 1 

Romerülo - El Carmen 1 Ro-Ec 1 60-40 1 B C 1 37 479 1 
- - - -- 

Faique - Misceldneo Afloramiento liricos Fa-M(R) C 270 512 32,31 

Misceláneo Cárravas - Limón M(C)-Li 70-30 C 40 789 4,87 

Faique - Bichayo - Salino Fa-Bi-Sa 50-25-25 A B  141 881 
1 1 I I 

Pajonal - Hualtaco - Limón Pu-Hu-Li 1 1 1 134 394 1 
Pajonal - Chinchihualis - Limón Pa-Ch-Li 1 10-30-30 ( 1 1 

Limón-Hualtaco-Mirceláneo Ajlommientos Líticos Li-Hu-M(R) 1 25-25-50 B C 19 902 2,38 

1 

TOTAL 1 837 348 l O 0 , O  



Asociación Faique-Morropón [Símbolo: Fa - M d  

Cubre una superficie aproximada de 15453 ha, equivalente al 1,85 % del área lotal 
evaluada. El 60% de esla Asociación está conformada por la unidad edáfica Faique 
y el 40% restante por Monpón. Se distribuyen localmente, dentro de un Paaaje de 
valles ondulados, piedemontes y conos coluvio-aluviales, en tres sectores 
comprendidos en la pase alfa de Chulucanas, entre Sancor, Palo Blanco y San 
Pedro, y las confluencias de los nos Palo Blanco con el Tocfo (Hdu. Recali) y las 
quebradas Jaguay con el De Vacas, en el límite sur. 

A continuación se describe las características edáficas del suelo Faique; el 
componenle Morropón, ya fue descrito anteriormente dentro de la Consociación del 
mirmo nombre. 

Son suelos originados a partir de materiales coluviales, coluvio-aluvialar y residuales. 

Son generalmente suelos rny superficiales a moderadamente sprufundos, muy 
excepcionalmente profundos; presentan gravas, gravdlar, guijarros y piedrm dentro y 
sobre el pe@ en una proporcwn 5 a 90%; con epipedón ócrko; de ttxtura 
moderadamente gruesa a media sobre rno&radamente fina a fina; sin desarrollo 
genético, perfil t@o AC ylo ACR; de colores pardo a pardo oscuro, sobre pardo 
amarillento a rojo amarillento. El drenaje natural es generalmente bueno a moderado. 
Sus caractehticas químicas están qresadas por una reaccibn moderadamente ácirla 
a moderadamente alcalim. Estas condicwm, sumadas a los contenidos: bajo de 
materia orgánica y bajo a medio de porasw y fósforo disponibles, deteminan una 
fertilidad natural baja a media. 

El sudo Faique se presenta en tres fases de pendiente: A,B, C 

Plana a Moderadamente inclinada (O-08%) 
Moderadamente inclinada a Moderadamente empinada (8-30%) 
Empinada a Extremadamente empinada (30- 70%) 

Cubre u m  supee ie  aproximada de 59660 ha, equivalente al 7,12 % del área total 
evaluada, El 50% de esta Asociacibn estd conformada por la unidad eiiáfica Limbrt 
y el otro 50% restante por la unidad Hualtaco, como Urcluriones puede contener al 
-Mtrceláneo Afloramientos Liticos. Se dtrtribuyen localmente dentro de un Paisaje de 
Montaña, Valles estrechos y Colinas altas, del m e m o  Norte del límite del estudio, 
entre los poblados de Santo Domingo, Chalaco, Yamango, Tunal y Huuncascapa. 

A continuación se describe las caracíeristicas edáficas de los componentes Limbn y 
Hualtaco. 



Suelo LIMON (Ustorthent) 

Son suelos originados a partir de materiales coluviales y coluvw-aluviales, sobre una 
ljtologia de esquislos micásicos y/o volcánicos. 

Son generaimenre suelos de Eextura media a moderadamente fina; presenlan 
pavas, gravillas, @ j ~ r r o s  y piedras dentro y sobre el perfil de 20 a 90%; 

muy superjficiales a profundos; sin desarrollo genético, de pe@ tipo A C y A CR; con 
epipedón ócrico; de colores pardo, pardo oscuro sobre pardo amarillento a rojo 
amarillento. El drenaje nafural es generalmente bueno. 

Sur caractekticas químicas están apresadas por una reacción muy fuertemente ácida 
a moderadamente alcalina en los horizontes inferiores, esfa reaccibn de acidez en los 
horizontes supenores, se debe más que nada al efecto de la materia orgánica y no a 
la presencia de aluminio cambiable; eventualmente en algunos perfiles trazas de 
carbonalos libres en los hortzontes superiores a contenidos medios a altos en los más 
profundos. Estas condiciones sumadas a los contenidos: bajo de materia orgánica y 
fbsforo, y bajo a medio de po f asio dhponibles, determinan una fertilidad natural baja. 

El suelo Limón se presenta en dos fases por pendiente: B, C 

- Moderadamente Empinada a empinada (08-30%) 

- Empinada a Extremadamente empinada (30- 70%) 

Sudo HUALTACO (Dystrochrept) 

Son suelos originados a partir de rnatekles coluviales y muy pocos sobre residdes, 
de variada litologfa. 

Son generalmente suelos muy superficiales a moderadamente pro-s, algunos son 
profundos; presentan gravas y gravillas, dentro y sobre el pe fl en una proporción 2 
a 95%; con epipedbn úmbrico; de textura media a moderadameníe fina, algunos fina 
en los horizontes Uiferiores; mayormente sin desarrollo gmktico, con p e f l  tipo AC 
yfo ACR, algunos con desarrollo Uicipiente con pe@ @o ABC y sub-horlzome de 
diagnóstico cárnbico (Bw); de colores pardo oscuro a pardo @dceo oscuro, sobre 
pardo amarillento oscuro a rojo amarillento. El drenaje natural es generalmente 
bueno a moderado. 

Sus caracfehticas qufmicas están qresadas por una reacción muy firerlemente ácida 
-a neutra, la condición de acidez de algunos componentes de este suelo, esa 
relacionada mas que nada al posible efecto de la materia orgánica y no a la presencia 
&f aluminio cambiable, por Io que su efecto no seda rbxicopara el normal desarrollo 
de las plantas. Estu condicwnes sumadas a los contenidos: bajo a medio de materia 
orgdnica y fósforo, y bajo a alto de poíitsw disponibles, determinan una fertilidad 
natural baja a media. 



El sudo Hualfaco se presenta en dos fases de pendienrc: B, C 

Moderadamente inclinada a Moderadamente empinada (8-30 70) 
Empinada a Extremadamente empinada (30- 70%) 

Asociación Lim Ún-Maguey [Símbolo: Li-Mal 

Cubre u m  superficie aproximada de 201 71 ha, equivaIente al 2,41 % del área lotal - 

evaluada. El 50% de esfa Asociación está conformada por la unidad edújka Faique 
y el otro 50% restante por la unidad Maguey, como inclusiones puede contener al 
suelo Pajonal , suelo no rnapeado Haplustoll y el Misceláneo Afloramientos Líticos. 
Se dklribuyen localmente dentro de un Pairaje de Montaña y Valles estrechos, 
comprendido a ambas márgenes del no Huancabarnba, entre los poblados de 
Sapalache, Huanca bamba y la Hda. Agupampa. 

A continuacibn se describen los caractehticas edáficas del suelo Maguey; el 
componente Limón, ya fue descrito antenomente dentro de la Asociación Limón- 
Hualtaco. 

Suelo M;4G UEY (Ustochrept) 

Son suelos originadas a partir de ma tedes  coluvinles y muy pocos de materiales 
resiiuah de espistos michicos ylo volcánicos. 

Son generalmente suelos de epipedún ócrico, lectura media a moderadamente fina 
a fina; presentan generalmente p v a s ,  gravillas dentro del perfil de 5 a 90%; 
moderadamente profundos a profundos; con desarrollo genético incipiente, pe$l tipo 
ABC, con sub-horizonte de diagnóstico cdrnbico (Bw); de colores pardo, pardo 
amarillento oscuro a pardo rojhzo oscuro sobre pardo arnarillenlo a rojo amarillento. 
El drenaje natural es generalmente bueno. 

Sus camcte?íiticas quimicas están apresadas por u m  reaccibn muy fuertemente ácida 
a neutra, parte de esta reaccidn & acidez en los horizontes inferiores esta relacionada 
al contenido de aluminw cambiable (1 -22%), nivel bajo para los cdtivos y/o pasturrrs 
susceptibles a la t~xkidad de este elemento; eventualmente en algunos petjiks, en sus 
horizontes profundos confenidos medios a altos de carbonatos. Estas condicwnes 
sumadas a los contenidos: bajo de materia orgánica y fbsforo, y bajo a medio de 
potosw disponibles, determinan una fedidad natural baja. 

El suelo Maguey se presenta en dos fases de pendiente: 3, C 

- Moderadamente inclinada a Moderadamente empinada (8-30%) - Empinada a Extremadamente empinada (30- 70 %) 

Asociación Pajunítl-Limón [Shbolo: Pa-Li] 

Cubre una supe@ie aproximada de 22 558 h q  equivalente al 569% del área total 
evaluada. El 60% de esta Asociación está confomuda por la unidad e&@a Pajonal 



el o m  50% reslanle por la unidad Limón, como inclusiones puede contener al 
'~dceianeo Afloramientos lílicos. Se distribuyen localmente dentro de un Paisaje de 
Montaña y Valles eslrechos, del extremo Sur-Oriental del limite del estudio, entre el 

de Sondor, carretera a Tabnconns y /a quebrada de Quevas. 

A conrinuación se describe las caracteríslicas edáficas del suelo Pajonal; el 
componenle Limón, ya fue descrito antenomente dentro de la Asociación Limón- 
Hualf aco. 

Suelo PRIONAL (Haplustand) 

Son suelos orignudos a partir de materiales volcánicos. Generalmente con epeedón 
úinbrico, oscuros; de lextura media a moderadamenle fina; presentan generalmente 
gravas, gravillas, algunos guijarros y piedras dentro y sobre el perfil en una proporción 
1 a 90%; muy supe@ciales a profundos; con desarrollo genético incipiente, pee l  tipo 
ABC y/o ABCR, con sub- honimnfe de diagnóstico cám bico (Bw); de colores pardo 
a pardo grisáceo muy oscuro, sobre pardo amanllenfo a pardo amarillento, algums 
sobre rojo amarillentos a pardo fuerte. El drenaje natural es generalmente bueno a 
moderado. 

Sus caracterísíicas qufmicas están expresadas por una reacción extremada a 
moderadamente ácida, esta acidez esta relacwnada generalmente al alto contenido 
de materia orgánica y en algunos perfires a su vez, a la presencia de aluminio 
cambiable en una proporción de 51 a 76% en los horitonfes inferiores,debido a la 
naturaleza del malenal parental, en gran medida estos niveles de aluminio en los 
horizontes supe@iaIes serfan tbxicos aún para aquellas  planta^ muy tolerantes. Estar 
condicwrtes, s u m a h  a los contenidos: bajo a medio de materia orgánica y potasio, 
y bajo de fbsforo dirponibles, determinan una fertilidad natural baja a media. 

El suelo Pajonal se presenta en dos fmes de pendiente: B, C 

. Moderadamente inclinada a Moderadamente Empinada (8-30 %) 

Empinada a Extremadamente empinada (30-70 %) 

Aso&dn Rornerillo-El Cannen [Súnbolo: Ro-EC] 

Cubre una superficie aproximada de 37479 ha, equivalente al 4,48 % del 6rea total 
evaluudu. El 60% de esta Asociacibn está conformada por La unidad edáfica 
Romerillo y el 40% restante por la unidad El Cannen, como inclusiones puede 
contener al suelo Tropofluvenr, el cual no ha sido mapeado en este estudio y al 
-Misceláneo Afloramientos Lltiros. Se distribuyen localmente dentro del Paisaje de 
Montaña y valles estrechos de la cuenca media y baja del río Canchis, sectores de El 
Lucumo, El Carmen, Los Rosarios, Pan de Azucar y Río Blanco. 

A continuación se describen las caracteristicm edáfias de los componenres 
dominantes, Romerillo y El Camen. 



Suelo ROMERILLO (Troporthent) 

son suelos originados a paHir de materiales coluviales, coluvio-aluviales y algunos de 
residudes de arenkcas y/o equislos micásicos. 

Son generalmente suelos de naturaleza ácida, con baja saturación de bases; epipedón 
ócrico; sin desarrollo genético, c m  perfil tipo AC o ACR; textura media a 
moderadamente fina, con presencia de gravas y gravillas dentro el pe@l en un 10 a 
70 %; muy superficiales a profundos; de colores pardo a pardo oscuro, sobre pardo 
amarillento. El drenaje natural es generalmente bueno a moderado. 

sus caraclerísticas químicas están expresadas por una reacción fuerie a 
moderadamente ácida; con una saturación de aluminio cambiable de 34 a 68%, que 
podría influir negativamenfe en el normal desarrollo de aquellos cultivos swceptibles 
y toleranies. Eslas condiciones, sumadas a los contenidos: bajo a medio de materia 
orgánica, medio de fósforo y bajo de potasio disponibles, determinan una fertilidad 
natural baja. 

El suelo Romerillo se presenta en dos fuses de pendienle: 3, C 

Moderadamente inclinada u Moderadamente empinada (8-30%) - Empinada a Extremadamenle empinada (30- 70 %) 

Suelo EL CARMEN (Dystropept) 

Son suelos originados a partir de materiales coluviaIes y algunos de residuales de 
areniscas, esquirtos michicos y lutitas. 

Son generalmente suelos de naturaleza ácida, con baja saturación de bases; con 
epeedón ócrico; con desarrollo genérico incgiente, con p e f l  trpo ABC o ABCR, 
aquellos más supeflciales; textura media; con presencia de gravas y gravillas dentro 
y sobre el pe@ en una proporción de 1 a 15%; moderadamente profundos a 
profundos; de colores pardo a pardo gris muy oscuro, sobre rojo amariilenm a 
amadlo pardusco. El drenaje nahcral es gmerulmente bueno a moderado, 

Sus caractetíiricas químicas están apresada por una reacción extremada a 
moderadamente ácida; con una saturación de aluminio cambiable & 51 a 76%, que 
podría Wzfluir negativamenie en el nomal desarrollo de aquellos cultivos susceptibles, 
tolerantes y muy toleran res conocidos. Estas condiciones, sumaíius a los contenidos: 
bajo a medio de materia orgánica, bajo de fbsforo y bajo a medio de potasw 
dirponibles, determinan una fertilidad natural baja. 

El suelo El Carmen se presenta en dos fases de pendiente: B, C 

- Moderadamente i n c l i ~ d a  a Moderadamente empinada (8-30%) 

- Empinada a Extremad.amente empinada (30- 70%) 



Asociación Faique-Misceláneo Afloramientos Liticos [Símbolo: Fa-M(R)] 

Cubre una superficie aproximada de 270512 ha, equirzllente al 32,31 96 del área rota1 
evaluada. El 60% de esta Asociaci6n eslá conformada por la unidad edifica Fa @e 
y el 40% por la unidad no edáfica Misceláneo Afloramientos Liticos, como 
inclusiones puede contener al suelo Hualtaco, Morropón y Haplustoll, este último no 
.ha sido mapeado en este estudio. Se diwibuye Ampltarnenle dentro de un Paimje 
de Montaña, colinas bajas y altas del flanco Occidental de la cordillera, que circunda 
los valles de la cuenca baja del no Alto Piura y la Planicie desértica del 
departamento. 

A continuación se describe las características del componente no eddfico Misceláneo 
Afloramienlos Líticos (R); el componenle edáfico Faique, ya fue descrito 
anteriormente dentro de la Asociación Fuique-Moropón: 

Misceláneo AFLORAMIENTOS LJTICOS (R) 

Está unidad no edáfica esta constituidas por materiales rocosos o afloramientos 
líticos, por lo general, no tienen aptitud de uso con fines agdcolas, pecuarios o 
forestales sino esfdn relega& para otras usos, como la rninená, energético, 
recreación, enfre otros, constiíuyen tierras & Protección (X). Estas unidades se 
encuentran asociadas con las unidades de suelos. 

Asociacidn Misceláneo Cárcava-hón [Sún bolo: M(c) - Li] 
Cubre una superficie aproximada de 40789 ha, equivalente al 4,87 % del área totuI 
evaluada. El 70% de esta Asociación esiá conformada por fa unídad no edrffica 
Misce lho  Cárcava y el 30% por la unidad edáfica Limbn, como Uicluswnes puede 
contener al suelo Morropón. Se dirtribuye respectivamente, dentro de un variado 
pakaje de laakras de montaña, colhas altas y valles estrechos; desde la comunidad 
Uchupata (Qda. Uchupata) aguas abajo y la confluencia de la quebrada Mancucur 
con el nó Huancabamba, aguas abajo & este hada el Iímite sur del área de estudh. 

A continucibn se describe lm caracterírricas del componente no ecláfico MisceIdneo 
Cárcavas (C); el componente edáfio L h b n  ya fice descrito anteriormente dentro de 
la Asociaciún Limón-Huultaco. 

Misceláneo CARCAVAS O BAD LANDS 

Es& unidad no edáfia esíá conslituida por superficies de tierras, en donde la erosibn 
-hfdrica ha eliminado el suelo, formando una red de zanjas en f o m  de "Y', con una 
profundidad mayor de 0,50 m, por donde son arrastrados los sedimentos finos de la 
capa superjficial &i suelo, corno arcillas, limos y arenas. Por lo general, no tienen 
aptitud de uso con @a agrlcolas, pecuarios o forestales sim aíán relegadas 
netamente para Protección. Estas unidades se encuentran asociadas con h unidades 
de suelos. 



Asociución Faique-Bicho-Salino [Súnbolo: Fa-Bi-Sa] 

Cubre una superficie aproximada de 141881 ha, equzvuiente al 16,94% del área total 
evaluada. El 50% de esta Asociación e s ~ á  conformada por la unidad edáfrca Faique, 
el 25% por Bichao y el 25% restante por Salino, como inclusiones puede contener 
al suelo Morropón. Se dhtribuyen ampliamenfe denrro del Pairaje de la planicie 
desértica de Momopón, comprendido entre la margen izquierda del nó Alto Piura, la 
carretera Panamericana antigua y el límite Nor-Occidental del área de estudio. 
A continuación se describe las características edáficas del componente Bicha0 y 
Salino, el componente edáfico Faique ya fue descrito anleriomente dentro de la 
Asociación Faique- Morropón. 

Suelo BICHA0 (Torripsammenl) * 

Son suelos originados a paHir de materiales aluviónicos y eolicos, conformadas por 
arenas de diferente granulometda. 

Son generalmente suelos de textura p e s a  a muy gruesa, con algunos lentes de  limo 
atrapados dentru del pe fl; profundos a moderadamente profindos, algunos p e f l e s  
con presencia de gravillas en los horizontes inferiores, en u n  10 a 90%; con epeedbn 
ócrico; sin desarrollo genético, estratificados, con pe fl f tipo A C o C; de colores pardo 
a pardo oscuro. El drenaje natural es generalmente algo ewcesivo a excesivo. 
Sus características químicas están q r e s a d a s  por una reaccibn moderada a 
fúertemente alcalina; son suelos n o  salinos, con una C.E de 02 a 1, 1 mmhos/cm; con 
bajo contenido de carbonatos de 0,09 a 0,47% y alta saturación de bases. Estas 
condiciones, sumadas a los contenidos: bajo de materia orgánica y fósforo y medw 
a alto & potasw dkponbles, detennilzan una fertilidad natural baja. 

El suelo Bichao se presenta en dos fases de pendiente: A,B 

. Plana a Moderadamente inclinada (O-08%) - Moderadamente inclinada a Moderadamente empinada (8-30%) 

Suelo SALINO (Salorthid) * 

Son sulm o@mdus a partir de sedimentos marUzos y eolicos, de varuida litolugía, 
c o m  arenas dqerente granulornetríü, limos, carbortutos y sales. 
Son generalmente suelos fuertemente salinos, con una C.E de 19 a 55 rnmhos/cm; 
de texhrra gruesa moderadamente gruesa; rnuderudumente profundos a profundos; 
con epipeddn dcrico; sin desarrollo genérico, estratificados, con perfiI iipo AC o C; 
& colores pardo a gris oscuro, sobre gris verde oliváceo. El drenaje natural es 
generalmente algo excesivo a bueno. Sus caracíerfrticas qdmicar están apresadas por 

-una reacción neutra a moderadamente alcalim; con bajo contenidu de carbonatos 
de 0,47 a 3,33% y alta saturacwn de bases. Estas condiciones, sumadas a los 
contenidos bajo de materia orgánica, bajo a medw de fósforo y alto de potasio 
disponibles, deteminan una fertilidad natural baja. 



- Plana a Moderadamente inclinad (O-08%) 
Moderadamente inclinada a Moderadamente empinada (8-30%) 

Asociación Pajonul-Huakaco- Limón [Sún bolo: Pa-Hu-Li] 

Cubre una supe Ocie aproximada de 134394 ha, equivalente al 16,05% del área total 
evaluada. El 40% de esta Asociación está conformada por la unidad edáfica Pajonal, 
el 30% por la unuiud Hualtaco y el otro 30% restante por la unidad Limón, como 

1 
inclusiones puede contener al suelo Maguey y a los Mhceláneo Afloramientos Liticos 

1 y Cárcavar. Se distribuyen regularmente dentro de un PaLiraje de Montaiia, parte alta 
y media de la divisoria de aguas que separa las cuencas de los nos Huaneabamba 

1 y Alto Piura y Olmos, entre los secfores de la laguna Shim be, Salala, Valdivia, Jicate, 
El Tambo, Huarmaca, abra de Porculla, hmta el &remo sur del limite del estudio. 

l 

Los caracterídicas edáficas de los componentes Limbn, Hmltaco y Pajonal, ya 
fueron descritos antenomenfe dentro de las Asociaciones Limbn-Hualtaco y 
Pajonal- Limón. 

Asociación Pajonal-Chinchüiualis-hón [Sún bolo: Pa-ch-Li] 

Cubre una superficie aproximada de 13697 ha, equivalente al 1,64 % del área total 
evaluada. El 40% de esta Asociación eslá conformada por la unidad edáfica Pajonul, 
el 30% por Shimbe y el 30% restan fe por la unidad edáfica Limón, como inclusiones 
puede contener al Misceláneo Afloramieníos Lfficos. Se distribuye muy localmente 
dentro de un paisaje de montaña y valle glaciar, que comprenda la cuenca alta del 
río Huuncabamba y la laguna Shimbe. 

A continuación se describe las características edáf im del suelo Chinchihualh; los 
componentes Pajonal y Lirndn, ya fueron descritos anteriornien& dentro de las 
Asociaciones Pajonul-Limón y Limón-Hualtaco. 

Suelo CHINCHIHUALJS (Haphbrepl )  

Son suelos origuiados a partir de materiales coluviules y coluvio-aluvwnules, de 
variada litologfa, con influemias del material volcánico subyacente. 

Son generalmente s d o s  con epipedón úmbrico, bien oscuros; & t m a  media sobre 
moderadamente fina a fina; algunos pefles presentan gravas y gravillas dentro del 
pe@ en una proporción 2 a 40%; moderadamente profurtdos a profundos; con 
desarrollo genético incipiente, perfd tipo ABC y/o ABCR, con sub-horizonte de 
-diagnóstico cdmbico (Bw); de colores negro a pardo @áceo muy oscuro, sobre 
pardo amarillento claro a @ claro. El drenaje natural es generalmente bueno a 
moderado, siendo imperfecto durante los meses de lluvia. 

Sus caracterfsricas quirnicas están apresadas por una reacción extremada a 
ligeramente ácida, esfa accedas esta relacionada generalmenre al alto contenido de 



orgánica y elz alpnosperfles a srt vez, a la presencia de aluminio cambiable 
cn una proporción de 13 a 64% en los horizonres inferiores, posiblemente debido a 
la influencia del malerial volcánico subyacente, etr gran medida estos niveles de 

en los hartzonles supeqCiciales sedan tóxicos para aquellas plantas 
y tolerantes. Estas condiciones, sumadas a los contenidos: alto de maleria 

orgánica, bajo a medio de fósforo y bajo a alto de potasio disponibles, deleminan 
um fertilidad natural media. 

El suelo Chinchihualis se presenta en dos fases de pendiente: B,C 

- Moderadamenre inclinada a Moderadamente empinada (8-30 % 
. Empinada a Extremadamente empinada (30- 70%) 

~ ~ o c i a c i ó n  Limón-HmEtaco-Mkceldneo Afloramientos Liticos [Shbolo: Li-Hu-M(R)] 

Cubre una supe$cie aproximada de 19902 ha, equivalente al 2,38 % del área total 
evaluada. El 25 % de esta Asociación está conformada por la unidad educa  Limón, 
el otro 25 % por Hualtaco y el 50 % resfanle por la unidad no  edáfica Misceláneo 
Afirorarnientos Líticos. Se dirtribuye muy localmente dentro de un Paisaje de 
Montaña, en un sector del fIanco Occidental de la cordillera, comprendida entre las 
localidades de San Miguel de Faique, Canchaque y Los Ranchos. 

Las características edáficas de los componentes dominantes Limón y Hualtaco ya 
fuer6n descritos anteriormente dentro de la Asociación Limón-Hualtaco; y el 
componente no edáfico Mhceiáneo Afloramienlos Liticos (R), denrro de la 
Asociaciún Faique- Misceláneo (R). 

Cubre una superjkie aproximada de 201 77 ha, equivalente al 2,40 % del área total 
evaluada. El 25 % de esta Asociación está conformada por la unidad eddfica Limbn, 
25 % por Maguey y el 50 % restante por la unidad no edáfica Mirceláneo 
afloramientos líricos (R), como inclusiones puede contener al suelo Pajonul y 
Haplusroll. Se dirtribuye muy localmente dentro de un paiiaje de montaña, en dos 
sectores de las partes más a l m  que separa las cuemas de los rios Huuncabamba, 
Canchh y Quuoz. 

Las caracterlrticm edáficas de los componentes dominantes Lhbn y Maguey ya 
fuerbn descritos anteriorniente dentro de las Asociaciones Limbn-Huultaco y Lirndn- 
Maguey; y el componente no edáfico Misceláneo Ajlorarnientos Lfticos (R), dentro 
de la Asociaciún Faique-Mirceláneo (R). 

- Clasi@dn de las Tierras Se@ su Capacidad de Uso Mayor 

7.4. I Generalidades 

Teniendo como información básica el aspecto edáfico precedente, así como el 
ambiente ecolbgico en que se han desarroElado, se determina la mdxima vucaclbn de 



las tierras y las predicciones de su comportamienro. Aspecto fundamental en toda 
plít ica de conservación del recurso suelo y de su entorno en general. 

~ s t a  sección, constiruye la parre inmpreta fiva de la caracrerización de los suelos, en 
la que se suministra al usuario, en un lenguaje sencillo, la injbrmacwn que apresa 
e/ uso adecuudo de las tierras, ya sea, para fines agrícolas, pecuarios, forestal o de 
p-elección. 

El sistema de clasificación adoptado es el de Capacidad de Uso Mayor, establecido 
en el Reglarnenjlo de Clasificación de Tierras, según D. S. No. 0062/75-A G, del 22 de 
enero de 1975. 

7.4.2 Capacidad de Uso Mayor de las Tierras 

Para la determinación de las Clases de Capacidad de Uso Mayor de las Tiernas, se 
ha tomado en cuenta el nivel intelpretativo de Clasificación práctica, que se describe 
de acuerdo a las unidades determinadas dentro del ámbiío de las dos provincias, con 
sus respectivas Subclases de Capacidad de Uso, que sólo serán mencionados dentro 
de cada Clase. 

La superficie y porcentaje de las Clases de Capacidad de Uso Mayor se presentan en 
el Cuadro N" 7.3; habiendose esfablecido sálo dos Calidades Agrolbgtcas: Calidad 
Media (2) y Calidad Baia (3) para los Grupos A, C, P y solamente Calidad Baja (3) 
para F. 

CUADRO N V . 3  

SUPERFICIE DE LAS TIERRAS SEGUN SU CAPACIDAD 
DE USO M Y U R  

A 

C 

P 

F 
x *S* 

TOTAL 

80 239 

33 237 

131 890 

275 497 

316 #85 

837 348 

9,6 

4,o 

r5,7 

32 9 

37,8 

lO0,O 

A2 

A3* 

C2 
. 

C3** 

P2 

P3*** 

F3 

30 505 

49 734 

10 170 

23 067 

6 848 

125 042 

275 497 

3,6 

6 0  

1 2  

28 

14,9 

32,9 



LUS limitaciones de uso consideradas para los Grupos de Capacrdad A y C son: 

r: Sólo con riego 
f : Temporal o esiacional 

il Tierras Aptas para Cu&ivo en Limpio (A) 

Comprende una superjicie de 80239 ha, que comesponde al 9,6% del área total del 
estudio. Estas tierras presentan las mejores caraclerísticas edáficas, lopogrdficas y 
clirnálicas de la zona, para el establecimiento de una agricultura de tipo intensivo, en 
base a especies anuales o de corto período vegetativo. 

Es importante señalar que estas tierras, sobre todo aquellas ubicadas en los vallh del 
do Alto Piura y sus principales afluentes, pueden ser utilizados a su vez para el 
cultivo de especies pemanenres, como los frutales, de presentarse una coyuntura 
econbmlccl favorable en el mercado, quepewnita obtener una mayor rentabilidad con 
este tipo de cultivos. Igualmente, este cambio puede ser hecho con la finalidad de 
poder economizar, el uso del escaso recurso hídrico existentes en la zona; debido a 
que los cultivos permanentes, pemiten aplicar fácilmente el agua de riego a nivel de 
cada planta, mediante un sistema de riego tecnificado. 

Dentro de este Grupo de Capacidad de Uso Mayor se han determinado lar siguientes 
Clases de Capacidad de Uso Mayor: A2 y A3. 

Comprende una superficie de 30505 ha, que corresponde al 3,6% del área totul del 
estudio. Esta conformada por tienas de calidad agrológica media, apropiadas para 
la exploración agrícola intensiva, con prácticas moderadas de manejo y conservaciún 
de suelos. Incluyen suelos profindos a muy profundos, de terhrra moderadamente 
gnresa a media, de relieve plano a ligeramente ondulado, con pendientes de O a 4%. 
Dentro de esta Clase se podrúm reconocer la Subclase A&, prutcipulrnente. 

Limitaciones de Uso: 

Las limitaciones de mayor importancia está refenda principalmente a la fertilidad 
natural media a baja, &bido a la defiiencia de nutrientes disponibles, especialmente 
nitrbgeno; algunos problemas de erosibn de los tuldes de las terrazas me& y 
problemas por la escasa dirponibilidud de agua de &go durante los meses de Abril 
a Diciembre. 

Lineamienfos de Uso y Manejo: 

Para corregir la deficiencia de nutrientes y poder lograr una utilización a & c d  de 
estas tierras, se recomienda la aplicuciún & abonos orgánicos t@o estihol, residuos 
de cosecha, guano & filas yfo fertilizantes qw'micos sintéricos en forma balanceada 
y de acuerdo a lar necesidades del cultivo a implanfarse, aplicando preferentemente 
fertilizantes de reacctórz ácida. 



Otra práctica cullural importante, para aumeniar la capacuiad productiva de estas 
tierm y mejorar la eficiencia de asimilación de los nutrientes, es a través de una 

programación de siembra, empleo de va~iedudes mejoradas y adapladas a 
/a zona, empleo de semillas certificadas y a través de una adecuada rolación de 
cultivos, lales como leguminosas-granos-tube rosas- legum inosas-cereales, etc. 

Para garanlizar la utilización adecuada y productiva de eslas tienas es necesario el 
uso adecuado del escaso recurso hídrico &tente, sobre todo en los meses de abril 
a diciembre, de ser posible mediante la tecnificación del skterna de riego. 

Especies Recomendables: 

De acuerdo a las caracterú.ticas agrol6gicas y las condiciones climáticas propias de 
la zona, se recomienda la implantación de los siguientes cultivos: mafz amarillo, 
fnjol, paliar, esparrajo, lenteja, girasol, camote, marigol, cucurbitáceas, hofializas, 
algodón, tabaco, caña de azúcar, forrajes etc; arroz sblo en lm épocm de lluvia o 
avenida de los nos, donde ah te  abundancia agua de rkgo. 

Clase A3 

Comprende una superficie de 49734 ha, que corresponde al 6,0% &l área total del 
estudw. Esta conformada por tierras de baja calidad agrológica, apropiadas para la 
qlotacibn agricola intensiva, pero con prácticas intensivas de manejo y conservación 
de suelos. Incluye suelos de relieves ligeramente inclinados a moderadamente 
empinados con pendientes de 4 a 30 %; muy supe@iales a prujündos; de textura 
moderadamen fe gruesa a moderadamente fina. 

Dentro de esta Clase se podría reconocer la Subclase A3s(r) y A3se, princi@almenre. 

Limitaciones de Uso: 

Las limitaciones de mayor imporlancia está referidas principalmente a la baja 
fertilidad natural, debido a la deficiencia bien marcada de nutrientes disponibles, 
especialmente fbsforo y nitrbgem; presencia de swbs muy supe$iciales a 
superficiales; presencia de gravas, gravillas, p ~ a m s  y piedras en la mayoría & suelos 
incluidos, &ntro y sobre el perfil, que limitan la profundidad efectiva &Z su10  y 
dificultan las labores agrfcolas; y en algunos casos el drenaje encesivo. 

Otra Ihicacibn Unportante es Ea deficiencia & agua & riego en los meses de abril a 
diciembre y en o~rar zonas falta de agua de riego durante todo el año. 

La pendiente constituye otro factor limitanre, por incidir directamente en la erosión 
- de los suelos de laderas, que se encuentran en pendientes mayorex al 8%, donde el 
riesgo de erosión aumenta en proporcibn directa al incremento de la pendiente. 

El clima es otro factor limitanre, por la ausencia & lluviar durante algún período & 
la campoñu agrícola, principalmente en la zona andina, que impide realizar una 
agricultura & @o convencional durante todo el a&. 



Líneamientos de Uso y Manejo: 

Para corregir la deficiencia de nurñentes y poder lograr una ufilización adecuada de 
estas tierras, se recomienda todas las práclicas cullurales y recomendaciones hechas 
anteriormente para la Clase anrerior, pero aplicados en dosis o niveles más altos; 
aplicando fercilizanies de reacción alcalina en aquellos suelos de naturaleza ácida, 
práctica que favorece la asimilación óptima de los nutrienfes. 

En las zonas sujetas a condiciones de alremada aridez, como el caso de la Costa se 
recomienda optimizar el uso del agua mediante la aplicaciún de riego tecnificado, ya 
sea utilizando el sistema de riego por aspersion, goteo o el de membranas porosas; en 
aquellas z o m  de buen potencial agnlcolu, sin drSponibilidad de agua de la provincia 
Morropón, de acuerdo a su potencial hídrico, procurar la posibilidad de habilitación 
de nuevas inigacwnes. En las zonas sujetas a épocas de sequia por ausencia 
prolongada de lluvias, como ocurre en gran parte de la serranía del área de estudio 
se recomienda la consfmciórt de pequeñas represas y canales revestidos, con el fin 
de minimizar la pérdida del agua, ya sea duranre la conducción o aplicación &l 
riegq priwipalmente en algunas zonas posea fuentes potenciales de aguQ en fuma 
permanente. Todas estas acciones permitirá suministrar adecuada y oportunumente 
el agua a los cultivos, manteniendo ylo en el mejor de los casos incrementando el 
rendimiento de las cosechas. 

Para el control de Ia erosiún será nema& adoptar algunas prácticas de consemacibn 
de suelos corno: cultivos en fajas o surcos en sentido tramversal a la pendiente, uro 
de barreras vivas y cottstmciún de terrazas. El sistema de terrazas o andenes es una 
de las tecndogías m h  apropiadas usados desde la kpoca de nuestros antepasados los 
Incas, para el control de la erosibn de los suelos de ladera; lo cual tarnbidn implica 
la realización de prácticus agronómicas especiales como el manejo del agua de riego. 

Especies Recomenda bks: 

Dada las condiciones ecolb@as y edá@m propias de las diferentes zonas del área 
de estudio, se recomienda para d caso de Custa los mismos cdtivos recomendados 
para la Clase anterior, excepto arroz; para la Sima el cuadro de cultivos es már 
reducido: matz amiláceo, papa, haba, aneja, moca, oIIuco, arfarfa tnhigo y cebada 
principalmente. 

Comprende una supe$kie de 33237 ha, que corresponde al 4,0% &¡ área total de 
la zona de estudio. Estas tiems, presentan limiraciones edáficas, topog~4fim y/o 

- climáticas que las hacen imdecrradas para implanzacibn de Cultivos en Limpio, pero 
que sf son aparenrm para la implantación & cultivos en base a qec ie s  permanentar, 
ya sean de porte arbustivos o arbóreos. 

Dentro de este Grupo de Capacidad de Uso Mayor se han determinado las siguientes 
Clases de Capacidad & Uso Mayor: C2 y C3. 



comprende una supeflcie de 10170 ha, que corresponde al 1,2% del área lotal del 
estudio. Esta conformada por tierras de moderada calidad agrológica, apropiadas 
para la .plolacGn de cultivos permanentes, con prácticas moderadas de manejo y 
conservación de suelos. Incluye suelos de relieves planos a ligeramente inclinados con 
pndientes de U a 475, profilndos a moderadamente profundos, de a t u r a  
moderadamente gruesa a media, de reacción neutra a moderadamente alcalina. 

Dentro de esta Clase se podna reconocer la Subclase C2s, principalmente. 

LUniíaciunes de Uso: 

Las limitaciones de mayor importancia eslá referida principalmenle al suelo, debido 
a la fertilidad natural media a baja, debido a la deficiencia de nufrientes, 
especialmente nitrógeno; algunos problemas de erosión en los bordes de las terrazas, 
por efecto de los desbordes de los nos; textura moderadamente gruesa; presencia de 
gravas, gravillm y guijarros dentro el perfril, que muchas veces limitan la profindidad 
efectiva reduciendo el volumen útil del suelo y dificultando las labores agrícolas. El 
clima por la extremada aridez debido a la escasa o nula precipitación en la zona 
costera, que impide realizar una agricultura de tipo convencwnal, por el déficit del 
agua de riego durante los meses de abril a diciembre, es otra limitación importante. 

Lineamientos de Uso y Manejo: 

Para corregir la deficiencia de nutrienres se recomienda la incoporación en forma 
localizada alrededor del anillo de cada planta, de abonos orgánicos tipo estiércol, 
residuos vegetales, guano de coral, guano de islas; y minerales o químicos en forma 
balanceada y & acuerdo al cultivo a implantarse, aplicando princ@afmente 
fertilizantes de reaccibn ácidu, práctica que favorece la asimilación óptima de los 
nutrientes. Es importante señalar que en aquellos suelos de twhrra moderadamente 
gruesa, en vez de aplicar fertilizantes químicos que son bien solubles y que fdcilmente 
se pueden perder por ZUcMación, se debe aplicar preferentemente de ser pusible, p t w  
de idas, en caro contrario los feríüizantes deberán ser aplicados en forma bien 
fraccionndu. 

Se deberán seleccionar y emplear especies o variedades mejoradas que sean 
cert@ada.s, ya sea de fnrtales caduc~olws y10 siempre verdes, adaptadar a la ecología 
& la zona, bien tolerantes a las condiciones de alcalinidad o sales y a los déficit de 
agua- 

En las zonas sujetas a condiciones de extremada aridez, como es el caso del valle del 
rfo Alto Piura, se debe opthuar al márimo el uso del agua mediante la apkacibn 
de riego kcnificado, ya sea adoprando el sistema de riego por guieo o el de 
membranas porosas, con la fhaliciad de poder minimizar la pkrdida de agua, al 
momento o despuk de su aplicacibn. 



4 Especies Recomendables: 

~ a d a  las condiciones ecológicas y edáficas propias dc la zona de Cosra, bajo riego, 
se recomienda algunos frulales caducijülios adapados a la zona; así como maracuya, 
mango, cciruela, nispero y jojoba como fuente de aceite para la industria, cílricos, 
coco, pkílano, pifia, papaya, entre los más aparentes. 

Clase C3 

Comprende una superficie de 23067 ha, que corresponde al 2,8% del área total del 
Esta conformada por tierras de baja calidad agrológica, apropiadar para el i aprovechamiento en base a cullivos permanentes, pero con prácticas intensivas de 

manejo y conservación de suelos. Incluye suelos de relteves ligeramente inclinados a 
I empinados con pendientes de 4 a 50%; muy supe$ciales a profundos; de textura 

1 moderadamente p e s a  a moderadamente fina, de reacción extremadamente ácida a 
moderadamente alcalina, con alta y baja saturación de bases. , 
Dentro de esta Clase se podnan reconocer las Subclase C3s(r) y C3se, principalmente. 

1 Limitaciones de Uso: 

Las limitaciones de mayor importancia está referida principalmente al suelo, debido 
a la fertilidad natural baja, debido a la deficiencia de nutrientes, especialmente 
nitrógeno y fósforo; rextura moderadamente gruesa a moderadamentk fina; presencia 
de gravas, g r a v i h  y guijarros dentro el perfil, que muchas veces limitan la 
profundidad efectiva, reduciendo el volumen útil del suelo y difiultando las labores 
agrícolas; la salinidad y el drenaje algo excesivo a excesivo en el caso de suelos de 
Costa y la acidez, por la presencia de aluminio cambiable en el caso de suelos de 
Selva alta, constituyen otra limitacibn impomnte. 

El clima extremadamente árido de la Costa debido a la escara o nula preceitacibn, 
que impide realizar una agricuirura de tipo convencional, por lQ falta de agua de 
riego durante los meses de abril a diciembre, es o m  limitación importante. 

La pendiente conjuntamente con la alta precipitación, en el caso de Selva alta y el 
mal manejo del agua de riego, en el caso de la zona mesu-andina constituyen otra 
limitacibn importanre, ya que inciden directamente en la erosión y la baja fertilidad 
de los suelos, debido a la pérdida de la capa superficb2, que es la parte más rica en 
nutrientes, principalmente en aquellos suelos de ladera que se encuentran en 
pendientes mayores al 15%. El peligro o riesgo de erossn aumenta en proporcibn 
directa con el incremento de la pendiente. 

Lineamientos de Uso y Mawjo: 

Para corregir la de@ienciu de nutrientes se recomienda seguir los mismos 
lineamientos y recomendaciones de manejo h e c b  para la Clase anterior, 
adicionalmente para el caso de los suelos de nahrraleza ácida se recomienda el uso 
de fertilizantes & reacción alcalina. Igualmertte para evilar los efecms del drenaje 
algo excesivo a excesivo se recomienda seguir las hechas para la Clase anterior. 



~i igual que en el caso, se deberán se!eccionar y empiear especies o variedades 
mejoradas que sean certificadas, en la Costa especies o variedades bien tolerantes o 

a las condiciones de alcalznidad o sales J a los déficif de agua; mientras 
que en Selva Alra aparre de la utilización de especies nalivas, se deberá usar otras 
adaptadas a estas condiciones, pero que sean resirlentes a las condiciones de acidez 
y a los efeclos de roxicidad del aluminio y/o manganeso. 

En las zonas sujetas a condiciones de extremada aridez y aquellas con déficit hidrico, 
se recomienda optimizar el uso del agua mediante la aplicación de riego tecnificado, 
ya sea urilizando el sistema de riego por goteo o el de membranas porosas; y/o la 
construcción de pequeñas represas y canales revestidos, para minimizar la pérdida del 
agua durante la conducción y aplicación del riego, sobre todo en aquellas zonas que 
posean fuentes de agua en fuma permanente. En aquellas zonas de buen potencial 
para la implantación de cultivos permanentes, pero sin dikponibilidad de agua de 
riego, se recomienda en lo posible la elaboración de Proyectos a nivel de ejecución, 
que permif a 1c ha bilitacwrt de nuevas imgaciones. Todas estas acciom, permitirá 
max'mizar el uso del agua, en beneficio de una mayor producción por el incremento 
de los rendimientos de las plantaciones. 

Para el control de la erosión en el caso de las z o m  meso-andinas y selva alta, será 
necesario adopfar algunas prácticas de conservación de suelos, como el 
establecimiento de cultivos en fajas o surcos en sentido transversal a la pendiente, 
siguiendo las curvas de nivel del terreno, y en "tresbolíllo': mí corno el uso de barreras 
vivar. De ser posible, se recomienda la constnrccibn de terrazas de fonnacibn lenta 
o andenes, por todo los benefitos que esta lecnologia proporciona, los cuales ya 
fueron descritos en la paHe anterior. 

Especies Recomendables: 

Para el caso de Costa se recomiendu las mismas especies descritas para la Clase 
anterior; para el c m  de la zona meso-andina se rectimienda a l p m s  especies 
caducifolias, cítricos, granadilla, plátarro, chirimoya, guanabana, café, etc; para el 
caso de Selva alta se recomienda citricos, papaya, plátano, achiote, maracuya, café, 
cacao, guanabam, pUia y como cultivo semipemnente la caña de azucar, entre los 
más importantes. 

Tierras Aptm para Pastoreo (P) 

Comprende una superficie de 131890 ha, que corresponde al 15,7 % &l área total 
& la zona de estudio. Estas tierras presenmn se& limitaciones edáficas, íopogrdficas 

climáticas que lus hacen inapropiadar tanto para los Cultivos en Limpio, como 
para Cultivos Pemartentes, pero que sí permiten la cunduccibn de pastos nativos o 
mejorados, adap~áos  a las condicwrm ecolbgicas de la zona. 

Dentro de este Grupo de Capacidad de Uso Mayor se han dereminado las siguientes 
Clases de Capacidad & Uso Mayor: P2 y P3. 



Clase P2 

comprende una superficie de 6848 ha, que corresponde al 0,8% del área total del 
esludio. Esfa conformada por lierras de media calldad agrológica, apropiadas para 
el pastoreo, con prácticas moderadas de manejo y conservación: de suelos. Incluye 
suelos de relieves ligeramente inclinados a moderadamenre empinados, conpendien& 
de 2 a 30%, moderadamente profundos a profundos, de textura media a 
moderadamenfe fina, de reacción extremada a moderadamenle ácida. 

Dentro de esfa Clase se podrian reconocer las Subclases P2s y P&e, principalmente. 

Limitaciones de Uso: 

Dentro de las Limitaciones de uso más importanles de esfas tierras, caben destacar las 
siguientes: 

El suelo, debido principalmenre a su fertilidad natural media a baja, por deficiench 
de nitrbgeno y fósforo; presencia de gravas, guijarros y piedras sobre la superficie en 
algunos sectores; reacción extremada a moderadamente ácida; y ligeros efectos por 
la presencia de aluminio cambiable en una proporción de 13 a 76 %, cuyas 
concentraciones más altm se manifiestan en los horizontes inferiores. 
La topograjfa) por la presencia de pendientes supeñores a 15 % , que afectan la 
conservacibn de suelos por accibn de la erosión, sobre todo en aqueI1m zortas altas, 
que son bien lluviosa, donde el nksgo a la erostón se incrementa, con el grado de 
inclinación de la pendiente y la intensidad de la precipitación. 

El drenaje natural impevecto a pobre, constituye otra limitación, que es temporal, 
cuya acción limitante se manifiesta s61o en las época o mesa de lluvia, debido a que 
las aguas de escummmtento y filtraciún de las parres más altas se acumulen en las 
partes más bajas. 

Si bien materialmente es bien dificil corregir las deficiencias nutricwmles de estas 
tierras en base al uso de fertilizantes químicos conocídos, se podrúz recomendar 
algunas medidas que ayuden a mantener o en el mejor de los casos a incrementar su 
fertilidad n u ~ r a i ,  mediante la propagación de especies forrajeras &/ @o & las 
leguminosas como el trkbol o otras similares, adaptadas al medio; a.si como evitando 
las prácticas tradicionales de quema, que si b h  favorece a un rebrote vigoroso & 
las pasturm & raica permanentes, sin embargo elimina aquellas de mejor calidad 
palatable y facilita la rcípkia perdida de nuirientes con fenidos en las cenizas ya sea 
por liriviación o lavase, cuyo efecto se incrementará cuanto mayor sea la pendiente. 

La utilización de estas tiernas con pendientes superiores al 15%, requiere de la 
aplicación & moderadas a intemus prácticas de manejo y consewaciún de suelos, 
orientados al pastoreo extensivo y temporal, evitando el sobrepastoreo y sus efectos 
de denudacwnalar y & compactación que puedan favorecer los procesos erosivos, 
ayudados por la pendiente y la acción erosiva de la lluvia por efecto de la escorrentíh 



gcperficial. Por lo que deberán ser ~nanreiiidos siempre con ruta adecuada cobertwa 
iqe ta i  de pastos v/o arbustos naliwx 

Las pasturas deberán ser manejadas en forma racional, evirando el sobi-epasloreo, 
estableciendo potreros cercados, asignando m a  apropiada carga animal y tiempo de 
pastoreo, y una rotación de potrei-os; recomendándose el Sktema de Rolación Radial, 
que consiste en efectuar relaciones con cuatro o cinco polreros, de los cuales por lo 
menos tres o cuatro son pasloreado.~, mientras que uno descansa por lo menos 
durante cuatro meses cada a fío y en diferenles eslaciones, de manera que después de 
cuatro o cinco años se ha conseguido una rotación completa. Con esta práctica se 
lograra un conlrol adecuado de las pasturas, aumentando la prodrrcción forrajera y 
por consiguiente su soportabilidad; evilando así su degradación y dando oportunidad 
a que las pasturas se recuperen. 

Si bien en estas zonas lo más recomendable, es la ufilización de paslos en base a 
especies nativas, que son más tolerantes y resirlentes a las condiciones del medio; 
también de ser posible se podná incentivar la propagación de otras pasturas nativas 
de mejor calidad; así como algunas pasturas o forrajes cultivables como la cebada, 
cenleno, trébol ylo avena forrajera, que podrian adaptarse a las condiciones de la 
zona. 

Por las condiciones climatológicas de las zonas m h  altas del área de estudio, de ser 
posible se deberia incentivar el fomento de una ganudená en base al uso de 
carnélidos americanos como la alpaca y vicuña, pnncipalmenfe, por la alía demanda 
y cotización de su lana en el mercado nacional e internacional; o en  caso conlrario 
fomentar una ganadería mejorada en base a razas de ovinos ylo vacunos de alto 
rendimiento, que sean apropiados para la zona (cuyas altitudes n o  superan los 3 800 
msnm). 

En aquellm áreas con problemas femporales de drenaje, se recomienda de ser posible 
instalar u n  stFtema simple de redes de drenaje, de acuerdo a la inclinación y sentido 
de la pendiente, que pemita evacuar rápidamenfe el exceso de agua a un dren 
natural, y permita utilizar las pasturas adecuadamente, evitando su apisunumiento y 
degradación; en caro contrario, en  estas áreas se deberá controlar o evitar el pas r oreo, 
durante los meses de alta pluvwsidad. 

Especies Recm enda bles: 

Se debe realizar invesrigacwnes para deteminar las especies nativas de mejor 
rendimiento de acuerdo a las condiciones edáficas y ecológico del medio, 
considerándose por ejemplo los siguientes géneros: Festuca, Bromus. Poa, 
Muhlem bernéa, Tn folium, Vicia, Eramostk sp.,  Poa wmnuntha, NmseIla pu bliflora, 
Piptochaeturn aanicoides, entre otras. Manteniendo las especies nativas adaptadas al 
medio ecológico. 

En l m  fierras con pendientes empinadas que limifan la implantación de pasros 
cultivados, se recomienda manrener, consewar y propagar las pasturas prafivas. 



Clase P3 

comprende una superficie de 125042 ha, que corresponde al 14,9 % del área tolal 
del es f udio. Esta con fumada por lier-ras de baja calidu d agológrca, apropiadas paj-0 
el pasloreo temporal, pero con prácricas inzensivas de manejo y conservación de 
suelos. Incluye suelos de relieves ligeramente inclinados a empinados con pendienfe~ 
de 4 a 50%; muy srtperficiales a moderadamenle prflundos; de textura 
rnoderadarnenre p e s a  a media; de reacción moderadamente ácida (1 

moderadamente alcalina, con alfa y baja saturación de bases. 
Dentro de esta Clase se pudlían reconocer las Subclase P3s(t) y P3se(t), 
pn'nc@almente. 

Limitaciones de Uso: 

Las limitaciones de mayor importancia está referida pnncipalmenle al suelo, debido 
a la fertilidad nalural baja, debido a la deficiencia de nutnentes, especialmente 
nirrógeno y fósforo; textura moderadamen re gruesa; en algunos suelos por presencia 
de gravas, gravillas y guijarros denlru y sobre el pe*, que limitan la profundidad 
efectiva, reduciendo el volumen útil del suelo; la salinidud y el drenaje algo excesivo 
a excesivo en el caso de algunos suelos, constituyen otra limitación importanre. 

El clima extremadamente árido de la Costa y parte de la vertiente Occidental, debido 
a la escasa precipitación estacional, cons f ituye otra limitación importante en  la zona. 
La pendiente de las tierras ubicadas en las partes medias y bajas de las estnbacwnes 
montañosas del Pacifico, constituyen otra limitación importante, ya que inciden 
directamente en la erosión de los suelos, debido a la pérdida de la capa supe@cial, 
por efecto de la gravedad y las lluvias estacionales; sobre todo en  aquellos suelos con 
pendientes mayores al 15%. E! peligro o riesgo de erosión se Uicrementa. 

Lineamiento de Uso y Manejo: 

Dada las condiciones climáficas diflciles del área de ddtribución de estas rieras, para 
corregir sus limitaciones, se recomienda seguir parte de las recomendaciom y 
linearnientos de manejo hechas para la Clase anterior; debido a que gran parte de 
ellas, son bien d @ c h  de corregir, como es el caso de la falta de agua por la escasa 
precipitacibn estacional y el drenaje algo warivo a exceirfvo & los swlos, 
principalmente. Adicionalmente para poder utilizar racionalmente estas tierras y evitar 
su deterioro se recomienda milar la excesiva carga animal y el sobre pastoreo; asi 
como el control de la tala indircrirninada de las especies arbóreas y arbustñias 
mislenta. 

Especies Recomendables: 

Se debe realizar una colección de las especies nativas eristentes, con fines de 
investigación, para seleccionar y determinar las especies de mejor rendimienro y 
caldad ya sea gram fneas o leguminosas, para su propagación futura; ylo tratar de 
propagar especies exóticas de buena calidad que se adapten a las condiciones edáficas 
y ecológico de la zona. 



iv) Tierras Aptas para Producción Forestal (F) 

Comprende una mperficie de 275497 ha, qrre col-rcsponde al 14,9 L7c del área lotal 
de la zona de estudio. Estas Tierras por presenfar se iwus limirirciones edáficaj y 

lopográficas son inapropiadas para su utilizacirín con fines agropecuarias de cualpiei. 
@o; pero que sí permiten su ~wlo para Ia planlaciún o rgoresración de especies 
forestales, sean arhóreas o arbwlivas, de valor comercial yio indwtriai. adaptadas al 
medio. 

Dentro de esre Grupo de Capacidad de Uso Mayor se ha determinado únicamenre 
.la Clase de Capacidad de Uso Mayor F3, con su Subclase F3se, mtto para las 
vertienles Occidental, Central y Oriental andina, cuencas de los ríos Alto Piura, 
Olmos-Cascajal; Huancabamba y Canchis- Río Blanco, respectivamente. 

Limitaciones de Uso: 

Dentro de las limitaciones de uso más importantes de estas tierras, caben destacar las 
siguientes: 

El suelo, debido principalmenfe a la presencia abundantes gravas, guqan-os y/o 
piedras dentro o sobre el perfil, que limitan la profundidad efectiva del suelo; la baja 
fertilidad natural por deficiencia de nutrientes, principalmente fósforo y nitrógeno 
dikponíbles; adicionalmenfe en el caso de los suelos de Cosfa la presencia de sales y 
drenaje algo excesivo a ercesivo y en el cmo de suelos de Selva Alfa, la presencia de 
aluminio cambiable, en el complejo de cambio en una proporción de 34 a 76 %. 
El factor climático, en la zona de Costa por la escasa o nula disponibilidad de agua 
en gran parte de los meses del año (Abril a Diciembre), constituyendo una limitación 
importante para la propagacibn ylo reforesrtación, en base a especies exóticas de valor 
comercial, medicinal ylo industrial y aún para lm  propias especies nativas de la 
zona. 

El factor topográfico, tan f o en la vertiente Occidental, Central y Orienral constituye 
otra limitación importante, por la presencia de pendientes empinadas a muy 
empinadas, que incrementa la susceptibilidad o riesgo a la erosión de los suelos, por 
el incremento & la escorrentía superficial que Uzcrementa el potencial hidroerosívo 
del agua, sobre todo en aquellas áreas, sin o con pobre cobertura vegetal. 

Liniamientos de Uso y Manejo: 

Por las fuertes limitaciones eddficas, climáticas y ropogrdficas &tenies en estas 
rienas, tanto en las regiones de Cosu, Sierra y Selva Alta, gran parte a2 ellas, sólo 
pueden ser utilrzados para fines & foreslacibn ylo reforesfacibn con especies 
maderables comerciales, rnedicinules ylo industriales, bien adaptadas a las 
condiciones ecológicas respectivas; siempre y cuando sean manejados con récnicas 
silviculturales apropiadas. La reforestación constituye irna práctica fundamenlrrl, que 
debe ser ejecutada en foma permanente, principaimente en la zona andina, debido 



a srl efecto benéfico eiz la corueivacicjn y 11 .~0  racional de los s~relos de ladera i. cuino 
Suenle de prodrrcción de madera para clsos diversos, lo cuaI significan's zrn ingeso 
económico adicional y segii-o? para el pi-oducror local. 

En el caso de las rieras de la zona de Cnsla y pase de las vertiente Occidental, el 
aprovechamzenlo de la masa foresral arbói-ea y/o arbwiva exi~renle por s u  alta 
vulnerabilidad, deberá ser realizado con mucho cuidado y en forma selecriva, de 
acuerdo a un plan de wo y conservación racional de las especies exirtenfes, feniendo 
especial cuidado con su regeneración natural y de ser posible realizar la reforestación 
oportuna con especies naírrrales o aq~íellas adaptadas de valor económico, con la 
finalidad de poder asegurar una producción sus fenida, evilar el deterioro del süelo por 
erosión y del medio ambienle. 

En el caso de las tierras de Selva Alta, debido a su relieve accidenfado, el 
aprovechamiento del bosque deberá ser realizado en f o m a  racional y selectiva, de 
manera que permita manlener y comervrrr la cobertura arbórea txktente, así como 
del medio ambiente; mediante un adecuado plan de uro y conservación de la masa 
forestal, mediante la re forestación oportuna y adecuada, con especies de alto valor 
económico ahptadas al medio. 

Especies Recomendables: 

La especie forestal más adaptable al medio andino es el eucalipto (Eucaliptus 
Glbbulus), hasta una altitud de aproximada de 3,600 m n m  y el pino (Pinus 
Radiafa), es recomendable ulilizarlo a paair de los 3,500 msnm hmta los 4,000 
mnm, aproximadamente. Igualmente se pueden utilizar espec2.r nativas como el 
quinual (Polylepis sp.), quisuar (Buddleja incana), aliso (Alnus jorolemis), capulí y 
tara en  las partes intermedias y secas, entre las más imporranta. 
La especie forestal más recomendable para el medio tropical es el tomillo (Cedrelinga 
cutenaeformis), pan de árbol (Artmrpus commmis), alcanfor rnohena (Ocotea 
costulata), mohena amarilla (Aniva amzoniua), lupuna (Chorisia sp.), cedro (Cedreh 
doruta), caoba (Swktenia niacropylla) y el romeriUo (Podocllrpus sp.), entre las más 
importantm. 

Comprende una superficie de 316485 ha, que representa el 37,8 % del área tofal de 
la zona de estudio. 

Agrupa aquellas t imas  que presentan limitaciones ewtrernas para hacerlas apropiadas 
para la q l o  f ación silvo-agropecuaria, quedando relegadas para otros propósitos 
*como por ejemplo área  recreacionales, zonas de proteccibn de vida silvestre, 
plantaciones forestales para pro teccibn de cuencas, lugares de belleza ~ c k n i c a ,  etc. 

Incluye a casi todos los suelos identificadas, m e p r o  al suelo Momop6n, que es la 
unidad edáfica que menos limitaciones posee. Esim cierras escán conformadas por 
sudos muy supe@iales a s u p e ~ i u l e s ;  con abundante gravosidad, pedregocidad 



dentro yío sobre el perfil, que limilan la prof~rndidad efccli~a de los suelos; de racum 
p iesa;  drenaje excesivo; de reacción e-weinada a m y Juei-lemenle ácida, en el caso 
de sicelos de Selva alla y reacción alcalina, en el caso rlc suelos de Costa; y topopf ia  
accidentada, principalmenle. Ipalmenle esra con[ormíido por unidades no edá ficas 
de áreas Misceláneas idenlificadas como aj'oramienlo líticos y cárcavas o bad lan&. 

7.4.3 Formas Asociadas de Capacidad de Uso Mayor: 

Por el nivel y la complejidad de la zona de estirdio en lo referenre al clima, suelo y 
pendiente, en el Mapa de Capacidad de Uso Mayor de las Tierras, las unidades de 
capacidad identificadas a nivel de Clase, se presentan en formas Asociadas de 
Apfitud polencial, las que a conlinuación se describe, cuyas superficies y porcentajes 
se presenfan en el Cuadro N" 7-4: 

Asociación A2 - C2: 

Ocupa una supetficie de 40675 ha, equivalente al 4,86 % del área total. Esta 
confomada por Tierras Aptas par Cultivo en Limpio y Tierras Aptas para Cultivo 
Pemanenre, de calidad agrológica media, con ligeras limilaciones por suelo y clima, 
princ@almente, en una proporción de 75 - 25 %, respeclivamente. Incluye en foma  
dominante al suelo Morropón, en su fase por pendiente plana a moderadamente 
inclinada (O - 8%). 

Ocupa una supe@cie de 15453 h4 equivalente al 1,85 % del área total. Esta 
confomada por T i e m  Ap las para Cultivo Pemanente y Tienas Aptas para Cultivo 
en Limpw, de baja calidad agroIúgica, con: severas limitaciones por suelo y clima, 
principalmente, en una proporción de 75 - 25 %) respectivamente. Incluye a los 
suelos Faique y Morropóq en sus fases por pendienre plana a moderadamente 
inclinada (O - 8 %) y yfueemente inclinada a moderadamente empinada (8 - 30 96). 

Asociación P3(f) - F3 - X: 
Ocupa una superficie de 141881 ha, equivalente al 16,94 % del área total. Esta 
c o n f o m d u  por Tterras Aptas para Pastoreo temporal, Tierras Aptas para Producción 
Forestal, pero de uso selectivo, y Tierras de Protección, de baja calidad agrol6gica, 
con severas limitaciones por suelo y clima, principalmente, en una proporción de 50 - 
30 - 20 %, respectivamente. Incluye a los suelos Faique, Bichayo y Salino, en sus 
fases por pendiente plana a moderadamente inclinada (O - 8 %) y fuertemente 
inclinada a moderadamenle empinada (8 - 30 %). 

Ocupa una supeflcie de 201 71 ha, equivalente al 2,41 % del área total. Esta 
conformada por Tierras Aptas para Producción Forestal, pero con fines de protección 
de cuencas y uso selectivo, Tierras Apras para Cultivo en Limpw, y Tierras de 
Proteccibn, de baja calidad agrológica, con severas limitaciones por suelo y 



CUADRO NP 7.4 F O W S  ASOCL4DAS DE CAPADIDAD DE USO MAYOR 

APTiTUD POTENCML DE LAS TIERñAS 

Aptas para cultivo de Limpia-Aptas para cultivo Permanente, ambas de Moderado 
Calidad Agrológiu 
e 

Aptas para cultivo Permanente - Aptas para cultivo en Limpia, ambas de Baja 
Calidad Agrolcigica y sólo con @o 

Aptas para Pastoreo temporal - Aptas para producción Forestal - Protección, ambas 
de Baja Calidad Agrológica 

Aptas para Producción Forestal-Aptas para cultivo en Limpio (secano)-Protección, 
ambas de Baja Calidad Agrológica 

Para Protección - Aptas para Pastoreo de Moderada Calidad Agrológica 

Para Protección - Aptas para Produccih Forestal de protección de Baja Caldad 
Agrológica 

Para Protección - Aptas para Producción Forestal - Aptas para cu1;ivo en Lintpin, 
ambas de Baja Calidad Agrológica 

Pura Producción - Aptas para Producción Forestal de protección - Aplas para 
cultivo Permanente, ambas de baja Calidad Agrológica 

-- 

Para Protección - Aptas para Producción Forestal de protección - Aptas para 
Pastoreo temporal, ambas de Baja Calidad Agrológica 

SIMBOLO 

C3 (r) -A3 (R) 

- 

P3 (t) - F3-X 

ASOCL4 CION SUPERFICII~ 

75-25 40 6 75 

(*) De esta Asociación 19,902 ha (34,7%), corresponde a las tierras ubicadas en el Sector de Tunal Canchaque - San Miguel del Faique, - 
donde el porcentaje de la asociación es de 50-30-20 



topografia, princ@almente, en una proporci4n de 33 - 35 - 30 5%; respeclii:amenre. 
Incluve a los sr~elos Limón y Maguq  en s r l s  fases fuertememe inclinada a 
moderadamenle empinada (8 - 30 %>) y empinada a e-~fwmadamenle empinada (30 - 
75 5%). 

Asociación X - P2: 

Ocupa una supeqicie de 13697 ha, equivalente al 1,64 % del área m a l .  Esra 
conformada por Tierras de Protección y Tierras A p a s  para Pastoreo de calidad 
agrológica media, con moderadas linlilaciones por suelo y fopografía, principalmente, 
en una proporción de 50 - 50 %, respeclivamente. Incluye a los suelos Limón, 
Chinchihualis y Pajonal en s u  fases por pendienre fuerlemente inclinada a 
moderadamente empinada (8 - 30 5%) y empinada a extremadamente empinada (30 
-75 9%). 

Asociación X - F3: 

Ocupa una superficie de 42735 ha, equivalenfe al 5,10 % del área total. Esta 
conformada por Tierras de Protección y Tierras Aptas para Producción Forestal, pero 
con fines de protección de cuencas y uso selectivo; constituyen tiernas de baja calidad 
agrológica, con severas limitaciones por suelo y lopografa, pnncipalmen f e, en una 
proporción de 60 - 40 %, respectivamente. Incluye al Misceláneo afloramientos líticos 
y los suelos Limón, Maguey, en sus fases por pendiente fuertemente inclinada a 
moderadamente empinada (8 - 30 %) y empinada a extremadamente empinada (30- 
75 %), y Pajonal en su fase por pendiente empinada a extremadamente empinada 
(30- 75 %). 

Ocupa una supe@icie de 194055 ha, equivalente al 23, I7 % del área total. Esta 
confomtada por Tierras Aptas de Proteccibn, Tiernas Aptas para Producción Forestal, 
pero con fines de proteccih de cuencas y uso selectivo, y Tierras Aptas para Cdtivo 
en Limpio, de baja calidad agrológica; con severas limitaciones por suelo y 
topografla, principalmente; en una proporción de 40 - 40 - 20 %, respectivamente, 
Incluye a los suelos Limón, Hualtaco y Pajonal, en sus fases por pendiente 
fueriernente inclinada a moderadamente empinada (8 - 30 %) y empinada a 
atremadumen& empinada (30- 75%). 

Ocupa una superficie de 57381 ha, equivalente al 6,85 % del área to~al.  Esta 
conformada por Tierras Aptas de Proteccibn, Tien-LIS Aptar para Producción Forestal, 
p r o  con fines de protección de cuencas y uso selectivo, y Tierras Aptas para Cultivo 
Permanente, de baja calidad agrolbgica; con severas limilaciones por suelo y 
copografa, principalmente; en una proporción de 40 - 40 - 20 %, respectivamenre, 
en  el sector de la cuenca del n o  Samaniego-Canchis, y 50 - 33 - 20 0, 
respectivamente, en el sector de las localidades de Canchaque-San Miguel del Faique 
(cuenca alta del río Piura). Incluye en el primer caso a los suelos R o m e d o  y El 



Carmen, J. erz el septndo caso al M~~celáneo aJ7orarnrctzros iít~cos ( R )  y Iw s~telos 
Limón Huaiiaco, en sus fases por pendienfe fr~erlemenre inclinada a 
moderadamenre empinada (8 - 30 %) y empinada a ccC~rremadamenre empinada (30 - 
75 %), respectivamente. 

Asociación X - 1.3 - P3 ( t )  : 

Ocupa una superficie de 270511 ha, equivalenle al 32,31 % del área total. E , m  
conformada por- Tierras de Protección, Tierras Aptas para Producción Foreslal, pero 
con fines de protección de cuencas y de uso seleciivu y Tierras Aplas para Pastoreo 
lemporal, ambas de baja calidad agrológica; con severas limitaciones por clima, suelo 
v pendienie, principalmenle; en una proporción de 40 - 40 - 20 %, respectivamenre. 
Incluye al Misceláneo afloramientos lílicos y al suelo Fazque en su fase por pendiente 
empinada a exlremadamente empinada (30 - 75 %). 

7.5 Explicación de los Mapas de Suelos y de Capacidad de Uso Mayor 

7.5.1 Mapa de Suelos 

El mapa denominado "Mapa de Suelos" publicado a escala I:250,000, suministra una 
información de carácter netamente edhfico, que muestra la dblribucih espacial de 
los dqerenfes suelos y áreas mlscelúneas identificadas dentro de la zona de estudio. 

La represenlación de las unidades Cartogrúficas en el Mapa de Suelos está wpresada 
por una gama de colores conirastanles, que los dverencia de acuerdo a una Leyenda 
y Cuadros ~ l i c a ~ i v o s  que se adjuntan en el mapa, en lo  referente a sus fases por 
pendiente, Unidades Taxonómicar, Unidades Cartográficas (consociacwnes y 
asociaciones de suelos) y sus porcentajes de asociación, principalmenfe. 

7.5.2 Mapa de Capacidad de Uso Mayor 

El mapa denominado "Mapa de Capacidad de Uso Mayor de la Tierra" publicado a 
escala 1:250,000, suministra una infomacibn de carácter netamente interpretativo, 
que indica la Capacidad de Uso Mayor de las Tierras. 

La representacidn de las unUiades de Capacidad & Uso Mayor en  el Mapa, a nivel 
de Sub-Clases de capacida4 está apresada por una gama & colora contrastantes, 
que los diferencia de acuerdo a una Leyenda y Cuadros ~ I i c o t i v o s  que se adjuntan 
en el mapa, en lo referente a los Grupos de Capacidad de Uso Mayor, (A, C, P, F 
o X), Calidad Agrológica, Limitaciones de Uso (r) o (f), Formas Asociadas & 
Capacidud y sus respectivos porcenlajes de asuciacidn, principalmente. 



CAPITULO VI11 

RECURSO HlDRICO 

1 8.1 Generalidades 

En el ámbito de las provincias Hrcancabamha y Morropón, .re ha esrabiecido la 
disponibilidad del recurso hídiico, en base al  escurrirnienlo supe@cial i, a /a 
variabilidad eslacional (mensual) en c~cafquier puntq, de manera qire cal 
información pueda ser empleada en las definición de proyecíos de 
aprovechamiento hidrico a nivel de cuencas hidrogr-áficas. 

La metodología para de~erminar la escorrenría media anual, se basa en un modelo 
precipiíación - escorrentía, qrte se establece a partir de un coeficiente de escorrencia 
calhrado y de la precipitación media anual; el coeficiente de escorrentía es 
definido inicialmenle a partir de relaciones entre los parámetros ciimáticos, 
geográficos y bióticos. 

La metodologfa para definir el escun-irniento supe@cial medio mensual, se busa 
en la defeminación de la malriz de variabilidad de las estaciones hidromélricas 
consideradas como represenralivas en el ámbiro de las provincias, integrada por 
valores adimensionales resulfantes de la comparaciún entre el caudal memual y 
el promedio anuaf del periodo de análisk 

! 8.2 Características Generales del Area 

El tern'torio de las provincias Morropón y Huancabarnba, se halla surcado por nós 
que perlenecen a las vertienles del Pacwo y del Aflánrica Los nos ubicados en 
la vertiente del Pacifico (Piura, Cascajal y Olmos) en general se desplazan de 
Sureste a Noroeste, caracterizándose por un régimen de escum'miento irregular y 
forenroso, con grandes variaciones de las descargas durante el año, las que van 
de elevadas a nulas. Los ríos localizados en la vertiente del Arlántico (Chamaya - 
Huancabamba y Chinchipe-Canchir) se desplazan de Norte a Sur, 
caracterizdndose por su régimen de escunimiento irregular, con descargas algo 
elevadas duranre el verano y variaciones moderadas el resto de año. 

De la superjicie total del ámbito de las provincias (Cuadro NQ 8.1) el 71,4% 
corresponden a la verhknte del Pacifio con 597866 ha y el 28,6 % a la del 
Alldnrico con 239482 ha. Limita por el Nornte con la cuenca del río LQuiroz y la 
República del Ecuador, por el Sur con las cuencas del nó Olmos y Cascajal, por 
el Este con la cuenca del no Tabaconas y por eE Oeste con parte de la Cuenca del 
n'o Piura y el desierto de Sechura. La cuenca hdrogrúfica más represenfiva en 
superftcie es la del río Piura, que abarca aproximadamente 516664 ha (61,7%). 

En el capitulo W- Ecolog'a, se ha identificado la a@encia de 10 zonas de vida 
en el área correspondiente a fa vemente del Pacflco y 06 en la del Atldntico. En 
la primera, la ecología grada de bosque muy húmedo - Montano Tropical hasra 



,,icr-lo perárido - Prefnon [ano Tropical, en la vei-lirnle del Adándico, de bosque d .  
P 

/,,bsiai - Monlanr/ Tropical hasla monre espinoso - Premontano Tropical. 

CUADRO N V . 1  

SUPEWERFICIE DE LAS PROi/INCLAS HUAlVCABAMBA 
MORROPÓ~Z' A NníEL DE CUENCAS 

11 VERTIENTE 1 CUENCA 

I CHINCHIPE 1 45125 1 5.4 

1 PACIFICO 

CHAMAYA- 
HUANCABAMBA 1 19# 688 1 23a2 

SUB TOTAL 1 239 482 1 28.6 
I m 

CASCAJAL-OLMOS 

SUB TOTAL 

La dirtribución de las zoms de vida y sus características más importantes, se 
presentan en el capítulo correspondiente. 

1 

81 222 

597 866 

TOTAL GENERAL 

8.3 Metuáologúr para la Zonijkación del Escurrhienfo Supe@ktbl 

9,7 

7I,4 

837 348 1 100.0 

La insuficiente infomraciún hidrométrica y meteorológica y la helerogeneidad de 
los períodos & regimos, obligó a recurrir a métodos indirectos de evaluacibn 
hidrológica para la determinación &l escurrimiento superJicia1, cons~rdndose que 
los resui&dos sbn válidos para los fines que se peniguen. 

La metodología desarrollada, a partir del método de L. R. Holdridge, permite 
definir de manera indirecta el escunimienr medio anual, a partir de la 
prec@itacibn medra anual y del coeficiente de escum*mkntu, en base a la ecuación 
general siguiente: 

E = Escunimiento superJicial medio anual, en mm. 
K= Coeficiente & escunimiento, adirnensional. 
P= Precipitación media anual, en mm. 



E¡ rnéfodo, se upoyu en e! mapa ecokjpco elaborado para la.7 provincias de 
Hrlancabamba - Morrr,pón !, en el que .re eslablece la dirfribución geopráfica v 
caraclen3licas de  las zonas de vida esi~renres. 

La zona de vida es un árnbilo espacial homogéneo desde los puntos de vara 
lopográ fico, climálico, geológico, ed@kco, de vegetación natural, elc., y por ¡o ramo, 
desde el punfo de visra hidro¡(jgco. Esra homogeneidad permite definir para esros 
ámbilos rtna precipitación media ama¡ y un coeficiente de escunimiento; ámbilos 
a los que se ha denominado zonas de escurrimienlo. 

Una zona de escurrirnienlo eslá definida por lo tanto, por: la zona de vida, la 
precipitación media anual y el coeficiente de escumm ienlo, a partir de los cuales, 
se obtiene el esc~trrimienfo medio anual. 

La precipitación media anual, a nivel de Zona de Vida, ha sido determinada 
empleando el "Diagrama Bioclimárico para fa Clasificación de Zonas de Vida en 
el Mundo", desarrollada por%& Noidrige, llamándose para cada Zona el 
promedio de sur valores externos. 

.-- - ;.- 7 - , ,  - 
C 

; .-. - . 

EI coeficienle de escurn-miento ha sido establecido en una primera etapa en base 
a un análisis teórico medianle balances hídricos efectuados para cada provincia 
de humedad y empleando el Diagrama antes citado y el "Nomograma de 
Movimientos de Agua en Asociaciones Climáficas"; con éste último se determinó 
para cada Zona de Vida evapotranspiración real, ingresando a el con el valor de 
la relación de evapotranspiración polencid, las fórmulas empleadar fueron las 
siguientes: 

E = FE??? (Fómula del balance hídrico válido para 'plores medios de 
un  periodo largo). 

E j ' .  = Funcibn de ETP 

donde: 

K, = Coeficiente de escunimienlo tebrico, adimenswnal. 
- 
E = Escum'miento srrperficial, medio anual, en mm. 
- 
P = Precipitación media anual, en mm.; obtenida del Diagrama 

Bioclimático. 



f i ~  = Evayri-anspir-acih real mediii anual, en mm.; obtenida de/ 
Mmogi-ama de hloi,imietzro..r dc Agria en base a la wlacicín 

i .. '- 
- , c m  evapofr-anspii-aciólz polencial (E TPIP). 

El coeficiente de escurrimienfo reórico fue agrlstado a condiciones reales, mediante 
un factor de com&ión 0, empleando la mejor información hidrométrica existente. 
Para ello, se tomó la información hidrométrica exatenle en un ámbito regional 
constituído por cuencas homogéneas v utilizando un paquete de ecuaciones lineales 
simultáneas, de la forma general siguiente: 

i = n  

Aix. Pi. Ki. f = Ex 
i = l  

donde: 
ALr = Area de la Zona de Vida i que contribuye a un caudal en el punto 

x ( 1 5  iz n) 
Pi = Precipifación media anual de la Zona de Vida (i) 
Ki = Coeficiente de escunimknt leórico de la Zona de Vida (i). 
f = Facfor de comeccwn regima! del coeficiente de escumimiento 

teórico. 
Ex = Escum.miento supe@ial medio anual representativo de un periodo 

largo de regislros en el punto x. 

Resolviendo estas ecuaciones para el factor f; se obtiene un estimado del 
coeficiente de escurrimienio real correspondiente a cada Zona de Yida, aplicando 
dicho factor al coeficiente de escurrimiento teórico. 
El valor del escunimiento medio anual calibrado para cada Zona de 
Escum'mknm, se obtiene a partir de los parámetros antes señalados (precipitación 
media anual y coeficiente de escurrirnienlo real) y aplicando la ecuación general 
indicada en párrafos anteriores. 

El Mapa de ZONAS DE ESCURRIMIENTO pennite, por lo tanto, conocer la 
disponibilidad media anual del recurso hfdrico de escurrimiento supeflcial, 
expresada en lámina o altura de agua, en mm. 
El W A  presenta para cada Zona de Escurrimiento la siguiente información: 
Zona de Vi; precipitación media anual, en mm.; coeficiente de escum.mienlo, 
adirnensiunal; y escunimienro superficial medio anual, en mm. La representación 
grbf"a en el mapa, es la siguiente: 

Zona de Vida 

Coeficiente escurri- 
miento real 

Escurrimiento Superficial 



6.4 Determinación del Escurrimiento Superficial 

Para oblener el cuudd medio uizml de crtalquiei punto de inrerks de  la md 
hidrogi'ájica del área de es~udio, se deberá proceder de /a sipiente manera: 

Ubicar sohrci e/ Mapa de Znna.~  de Escrlrrim iento el punío o seccicin del n'o 
del qrle se desea conocer s u  caudal medio anual. 
Delirnilar el área de drenaje o cuenca caleclora de dicho prrnlo. 
Planimetrar cada una de las Zonas de Escunimiento ubicadas dentro del 
área delimitada. 
Conservando adecrcabam~nte la consirlencia de la escala y de las unidades, 
calcular la descarga parcial de cada Zona de Escurrirniento, mulrip~icando 
el área defeminada en el paso anleriur por el esc~lrn-miento 
correspondienle. 
La descarga media anual en el punto o sección del no que se desea 
conocer, es la suma toril7 de las descargas parciales de feminadas para cada 
una de las zonas de escurrirnienlo. 

1 El procedimiento ances descriro puede realizarse en f o m a  analbgica o digilal. 

EI presenre informe, incluye el Mapa de Zonas de Escurrirniento de las Provincias 
de Huancabamba - Morropón a escala 1:250,000. El Cuudro N" 8.2, muestra el 
caudal est ímado para algunos puntos considerados de interés, cuya ubicación se 
presenta en el mapa citado. 

8.5 Variabilidad Mensual de la Descarga Media Anual. 

La deteminacwn de la variabilidad de Las áescargm mensuales de un tío pemile  
establecer su comportamienlo hidrológico estaciona1 y consecuentemente, dirtiqpir, 
entre otros aspectos, los años hllrnedus y secos y sus respectivos valores críticos. 
Una forma de establecer esta varicrbdidud es utilizando valores adimenswnales 
resultantes de la relación entre el valor mensual y el promedio anuul del penódo 
de análisk. 

L a  aplicación prácíica de este análisk está &do por la posibilidad de generar una 
secuencia de descargas mensuales en cualquier punlo de interés, a través & una 
relacibn con el caudal medio anual estimado a partir del mapa de zonas de 
escunhiento  y la rnalriz de variubilidad correspondiente. Este procedimiento 
equivale a La transposición del regirrro de um estucibn hidrométrica a un punto 
de interés no medido. 
Los regirtros de las descargas media mensuales de Las estaciones hidrométricas 
representativas pueden ser t r a m f o m d a s  a un registro similar de valores 
adimensionales, llamado "matriz de variabdidad", dñlidiendo la descarga media 
mensual entre la descarga promedio del período de análirh. 

Para el presente estudio, se ha preparado la matriz de variabilidad & las estaciones 
hidrométricas (cuadro N q . 3 )  con información necesaria y suficiente y 
consideradas como representativas del ámbito de estudw (cuadros N" 8.4 al 6.12); 

leo 



1 7,2 
15.3 
22.3 
1 1,3 
60 
6. O 
4.0 
1,J 

N O  LAS GALLEGAS 

Progmii,o (Km) 

C. Q. Iápaiera 
h.c.a. Canmquillo 
C .  R Conaies 
c .RSeco1Q.h  Cirio 
c . R  Bigo~e 
hc.a.  Saiiiral 
c.K Pumolco 
c. Q. Huarmuca 

11 QUEBR4DA RIO SECO O QUEBRADA DE LA CRL4 

Alrirird 
!m.rn.m) 

RIO CHALACO 

1 214 1 130 229 0,6 dR Pium 

~ R ~ - W N C ~ Q U E - I I U A R M A C A - C H I G N M  

/ 

pM!4 
pos3 
pOY6 
p05!7 
p0Y8 
PO SI9 
P O N  0 
p05ill  

Q L ! E B ~ D A  SAN FRANCISCO 

Aren 

(Km21 

PO511 9 

1 RIO S4N LORENZO 71 

C 

POS112 

220 208 

PO5124 244 400 98 47 d.R Bigote 

M0 PUSUlLLCA 

PO5125 238 200 655 L.2 dR Pium 

fdodulo 
{m3/seg j 

72 136 

PO5121 
PO5122 
POS123 

L3icación 

NO YAPATERA 

155 

150 
1817 
4M) 

222 
226 
244 

4 78 

PO5/13 

1.1 

689 
5 74 
255 

0,9 

90 I 70 

dR & d e s  

d.K Pira 

m CORRALES 

Sra 
4, 8 
3.2 

202 

dR R-um 
ke.n.Bigoie 
c-R San L o m m  

PO5114 
PO5115 
PO5116 

PO5117 

48 

100 
130 
140 

220 

196 
I P9 
201 

208 

d. R Pium 

580 
362 
360 

I 76 

3-0 
2,o 
2 0  

0,9 

d.R Piura 
c.R LAS Gallegas 
h a .  Corral del Medio 
c.R Chalaco 



CUADRO N* 8-3.- ESTACIONES NIDROMETRICAS SELECCIONADAS-REGIO N 11 UANCABAMBA-MCJKROIBON 

tntAUChnAmA BAUSAL 
ATZAMTICO I I U A l i C A w  

nW.NCmRSWA LIHON 

PIVRA rrE. ihum 

PIVRA IQLUCABI 

C M C O  CORRAL DEL 
PACIFICO PTURh W D f  O 

CRRVANAL SW PEDRO 

BIGOTE EIARRIOS 
r 

2700 1 05'53' 1 79'19" 1 1090 ( ENP 73-DfC 99 
8 -  - 

- 

1 4511 05'06' 34' 80'10' 14" 119 ENE 72-DIC 91 

' 1817 0Sm19'  47"  7g052' 10" 128 ENE 72-DIC 91 

332 05'11'06" 79'53' 26" 193 ENE 72-ENE 92 

Q I B  1 05'17'00' 1 7 9 '  1 298 1 ENE 72-ENE 92  

165 05'01'55" 80m04'  20" 299 NOV 73-DIC 91  

142 05'06'44" 79'53'30' 540 ENE 72-DIC 9 1  

CUADRO N q . 4 . -  MTRIZ DE V W I L I D A D  DEL RIO HUANCABAMBA EN SAUSAL 

JUN. NOV. ENE. HRR . ABR. 

1,OB O, 87  
3 06 
1 ,40  1 . 7 2  
2 , 0 7  2 , 4 6  
1 1 2 5  1 , 3 9  
1 , 6 2  1 , 3 3  0 , 5 9  
l , 4 2  1 , 0 9  
1 ,67  1 , 5 7  0 , 5 5  
0 , 7 0  1 .46  0 , 9 9  
2 ,55  
1 , 7 4  1 , 37 1 , 1 3  
1,OB 0 , 6 3  0 , 8 7  
0 1 8 8  1 , 9 5  
1 . 0 3  1 ,  O0 
1 , 1 3  l , 4 2  

JUL. 1 A M .  (1 









CUMDRO NP 8.11.- lM4TRlZ DE VMRL4BILIDAB DEL RIO YAPATERA EN CHLLILIQUE - 
JUN. 

CUADRO NQ 8.12.- MTRIZ DE VAIUABILIDAD DEL RIO LA GALLEGA EN PALTASHACO 

AGO . 

o, 10 
O, 14 
O, 19 
0,10 
O, OS 
o, 10 
0,OO 
0 , 0 5  
0,oo 
1,33 
0,14 
0,05 
O,O5 
O, l r l  
0,oo 

JUL. 

0,14 
0 . 2 9  
0,33 
O,24 
0 , l O  
0,lO 
0,oo 
0,05 
o, 00 
2 , 8 6  
O,48 
0,lO 
0,05 
O, 1 4  
0 , o o  

DIC. 





1 así mamo, se presenla para el conjiinfo de esíaciones la variabilidad promedio 
I mensual a lo Largo del año hidrolófirco para urz periodo de 15 avíos (1973J74 - 
I 

I 1987/88); (cciadi-o Rr" 8.13). 

6 Generación de Descargas Mensuules 

El procedimienro para la generacih de descargas mensuales, en base a la malri,7 
de variabilidad, es el siguiente: 

Utilizando el mapa de zonas de escummiento calcular el caudal medio 
anual del punto de interés. 

Seleccionar la matriz de variabilidad representativa a utilizarse, de acuerdo 
a caraclerísricas de similitud h idrológica. 

Multiplicar cada valor de la matriz de variabilidad par el cauda/ medio 
anual del punto de interés para obtener la descarga media mensual de cada 
mes y de cada aiio para el periodo de análllris. 

La secuencia generada permite disponer de un regimo de descargas mensuales en 
el punto de interés no medido; es decir, peimife el análiris de años hidroldgicos 
húmedos y secos, de meses de esriaje y avenida y dentro de ellos establecer sus 
valores criticas, todos los cuales son de importancia en el estudio del 
aprovechamiento de los recursos hídrtcos. 

La  similitud hidrológica enlre la cuenca de un punto de interés y la de una 
esración kidrornétric~~~ puede establecerse tomando en  consideración los siguientes 
aspectos: ubicación, extensión de las cuencas, formaciones ecolbgicas que lar 
conforman, aspectos fiicos de impomncia en las descargas del período de estiaje 
(nevados, lagunas, acuíferos, etc), aspectos geomot$olbgicos @endiente, altura 
media, eíc) y cobertura vegetal. 



9.1 Generalidades 

El estudio de las provincias de Huancabamha y Morropón, de acuerdo a sus 
objetivos, tiene como finalidad analizar la problemálica de la zona, en base al 
dzagnóslico de los recursos naturales, a Jin de eslablecer una Macrozonificadón 
Territorial. 

Esfe capítulo se refiere principalmenie, a la implementaci6n y utilización de una 
Base de Datos y al procedimiento de inregración sISlemática de la información 
proveniente del diagnóstico de los Recursos Naturales de la zona de esfudio, 
referido a la geología, geomo~ología, caracr eri'slicas climáticas, polencial de los 
recursos naturales: suelos, agua y cobertura vegetal. 

El análish de la información geografrca de los Recursos Naturales del mundo real, 
mediante una in legración temática y generación de modelos gráficos, nos permite 
visualizar la aptirud y porencial de las tierras, sus diferentes grados de la 
utilización, SUF procesos naturales y SUS tierras vulnerables, estableciendo una 
M4 CROZONIFICACI~N TERRiTORLAL, de L área de estudio. 

Esros cderios, que han permitido establecer modelos producto, servirán para 
definir los Limarnientos de Aprovechamiento y Protección de los Recursos 
Naturales, a fin de elaborar Planes y Programas Regionales para su Desarrollo 
Integral, para asegurar el bienestar de las poblaciones menta& o por establecerse. 

La metodologia consirte en el análisis integrado de la información mistente, 
utilizando un Sistema de Información Geogrúfica (SIG), mediante la superposicibn 
de Mapas Temáticos: Suelos) Ecología, Pendientes y Geomorfologfa. 

El Sivtema & Infomción Geogrdficu dkeñado, a escala 1:250,000, para el 
Proyecto, pemite manipuiar infamación temática, con el objeto & obtener 
resultados o submodelos preliminares sobre modelos propuestos, los que a su vez 
confonnarrfn otros modelos, con la finalidad de mostrar la Ofem Natural de la 
zona en mención, por ejemplo se genera un modelo que pemite visualkur la 
capacidad productiva de la z o m  y el estado de su uso ylo conflicto de uro 

- asociado a una cobertura vegetal actual, que sirve para definir los heamienros 
marco de un desarrollo sostenible) para el beneficio y su conriguiente 
aprovechamienro racional, por parte de sus pobladores. 

En base al análisir integrado de la información mistente, se han generado los 
siguientes submodelos: 



Submodelo de Uso Apícola 
Submodelo de Uso Pecuario 
Submodelo de Uso Forestai 
Submodelo de las Tierras de ProrecciLvz i, Consen~ación 

Esros submodelos muesfran las condiciones y características de vocación de uso 
de las rierra; que en conjunto generan el modelo: Potencial de la Aptitud de Uso 
de las Tierras. 

Paralelamente se ha generado otros Submodelos referidos principalmente a las 
condiciones naturales y lim itaczones de Uso, estableciéndose el grado de resktencia 
o susceptibilidad a los procesos morj%dinámicos, que pueden ser acelerados por 
el uso inadecuado de las tierras denominado como: Areas Vulnerables o de 
Confliclos de Uso, que incide directamente sobre el Planeamienfo Económico de 
los Recursos Naturales. 

Generándose los modelos siguientes: 

Modelo de Vulnerabilidad de las Tierras 
- Modelo de Desarrollo y Estado de Uso de las Tierras 

Cada uno de estos Submodelos forman parte o son componentes de la 
UACROZONIFICACIOEl TERRITORIAL. 

9.3 Componentes del Sistema de Infomcibn Geogrdfica 

Los componentes del SIG del estudio son: 

- Fisiografía 
- Geología 
- Suelos y Capacidad de Uso Mayar de las Tierras 
- Recurso Forestal y Uso de la Tierra 
- Hidrografur 

Aspectos ClimtWcos 

Aspectos Socioeconom icos 

- Uso de la Tierra 
- Transportes 
- Poblados 



9.1 Desarrollo J Estado de Uso de las Tierras 

El desarrollo ac t~ ta /  de la zona de e.mdio, mriesuíl. un ecosislema i r ido  rlbicado 
en la costa desérlica. sohi-e las cudes exisre y se nr~iirtieize iliia agi-icrtlrura intensa 
eslabilizada, basada en una infraestruclura de riego, ctm lierras de climas áridos, 
qlte en srt mayor parre presentan una cobenrri.a r3egetal natrci-al arbwtiva 
caducifolia, con rtn relieve variable desde plano a ligei-amenre ondulado en los 
valles, hasta un paisaje de relieve empinado, en sw niveles más altos; asimlSmo 
presenla una ganadeiía estacional, sobretodo en las épocas de mayoi-precpitación. 
En el caso de Sierra, el clima es variado, mostrando un ambienle mbhrimedo y 
fn'o hasta llegar al trópico cálido hlímedo en la Vertiente Orien fal. A través del 
tiempo, estas condiciones le confirieron caractensticas determinadas a los suelos, 
producto de un ambiente geológico diverso, y que esíán presenfando diferentes 
q a d o  de estabilidad estntct~tral p que se manfienen arín protegidos por una 
cobertura natural, según sea el caso, a veces sometidos a un: clima agresivo o 
favorable que determinan la Vulnerabilidad de sus Tierras para la intervención 
humana y que se pueden presenlar en mayor o menor escala, mostrando los 
posibles conflictos de Uso de las Tierras, que determinan el grado de intervención 
humana y explotación de sus Recursos Nalurales (Cuadro 9.1). 

9.4.1 Descripción de las Unidades 

Agricultura Intensiva 

Son tierras que presentan adecuadas condiciones climáticas, lopogrdficas y 
edáficm, actualmenre muestra el desarrollo de una Agricultura intensiva bajo riego, 
con una buena accesibilidad vial, en algunos sectores presenta limitaciones 
topogr@em ligeras. Abarca una superficie aproximadamente de 46,915 ha, que 
representa un 5,6% del área total del estudio. 

Ganaderia Extensiva Sierra 

Son tierras que presentan condiciones climáticas, topogrdficas y edáfcas 
moderadamente restrictivas y que son adecuadm para el deirarrollo de una 
ganade& extensiva. Actualmente no cuentan con una infraestructura vial o su 
accesibilidad es muy limitada. Abarca una supe@ie aproximadamente de 11,490 
ha, que representa un 1,37% del área total del atudw. 

GanuderiB Estaciona1 Costa 

Son tierras que presentan condiciones severas ciimáticas, sobretodo carencia de 
agua (áridos y deséaicos), asirniirno, topogr&ficas y edáficas, pero en las que se 
pueden o se consrituyen en cierras de desamulh de una ganadería extensiva 
estaciona1 (épocas de mayores precipitaciones). Abarca una superficie 
aproximadamente de 148, U68 ha, que representa un 17,68% del área total del 
estudw. 



C W R O  N q . 1  

DESARROLLO Y ESTADO DE USO DE LAS TIERRAS 

GANADERIA E~TACIONAL 
COST A 

TIERRAS CON POSIBILIDADES DE 
I INCORPORACION A L A  

d ~ A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  BAJO RIEGO 

TIERRAS CON POSIBILIDADES 

i 
1 COLOR 

Tierras con 

lemas con a 

. .- 
DE INCORPORACION A LA 1 
GANADERIA EN LA SIERRA i 

flEARAS CON WSlBILlDADES DE ! I~~RPORACION 1 LA CANADERU 1 
EN LA COSTA 

i I 
TIERRAS ESPECIALES CON 

' mBERPURA VECWAL PARA SU 
i CONSERVACION Y PROIWCION 

TIERRAS CON WSIBILIDADES 
DE DBARROLUI F O B ~ A L  

Tierras q u e  presentan una cobertura vegeta1 natural. adecua-  

das  para la ampliacion d e  la frontera agricola con inplemen- 
tacion de rieno. 1 

desarrolla agropecuario. son adecuadas para conservacion de 
ecosistemas naturales. priorizando sobre todo s u  cubierta ve- 
getal natural (relidos de bosque). 

I 
Tierras que presentan una cobertura vegetal arborea. oue 1 . 7~ 

pueden dedicarse a una explotacion racbnal  por las condicio- 
nes d imat ims.  topograitcas y edaficas moderadamente limi- 
tante 1 VERTIENTE OCCLDENTAL 

L 
TIERRAS CON F'OSIBlLlDADES 

) DE DESARROLLO FORESTAL 
m VERRENTE ORIENTAL 
1 

f TJERRAS CON SEVERAS 
1 RFSPRICClONES DE USO 

/ VERTIENTE ORIENTAL 

TIERRAS CON SEVERAS ' RBTRICCIONES DE USO 
j VERTIENTE OCCIDENTAL 
- 

TIERRAS CON CONFLICTO 

1 DE U'S 

ri.2_____ 

TOTAL - - 

Tierras que presentan una cobertura vegeial arborea que pue- 
den dedicarse a una explotacion racional por las condiciones 
cIimaticas, topograficas y edaficas moderadamente limitante. 
Tierras que se presentan wndiciones extremas muy lirnttantes 
para su utilizacion. por s u  fragilidad y vulnerabilidad. seran 
aprovecheblcs para el dezarmlto turistico ecoiogico, fuentes de 
regulacion hidrica y otros usos. 

Tierras que se presentan condiciones extremas muy limitanies 
para su utikmcion. par su fragilidad .y vulnerabilidad. seran 
aprovechables para el desarroilo turistico ecologico, f u e n k  
regulacion hidrica y otros m. 

Tierras que 
dalicas muy severas y limitanies que estan siendo intervení- 
das  por los pobladores locales. para desarrollar actividades a- 
gricolas, acelerando la erosion d e  sus suelos  

- 



Tierras con Posibilidades de Incorporación a la Agricultura bajo Riego 

Son tierras que presenían corzdiciones climá~icas, ~opopáJicas y edá ficas adecuados 
para la ampliación de la fronfera agrícola con implementación de riegos, 
aclualmente se encuenlran cuhierlospoi- rtna coberlura vegetal natural. Abarca una 
superficie aproximadamenle de 10,044 ha. que representa un  1.20% del área total 
del esludio. 

Tierras con Posibilidades de Incorporación a la Ganadería en la Sierra 

Son Eierras que presentan condiciones climáticas, ropográflcas y edáficas, 
actualmen fe cubiertos por una vegetación natural, sin intervención, adecuadas para 
la ampltación de lierras para desarrollo ganadero. Abarca una superficie 
aproximadamente de 3,252 ha, que representa un 0,39% del área total del estudio. 

Tierras con Posibilidades de Incorporación a la Ganaderíu Temporal de Costa 

Son tiernas que presenran condiciones apropiadas tanto climáricas, topográfrcm 
como edáficas, las que son cubiertos por una vegetación natural en las épocas de 
mayor precipitación, que servidan para la ampliación de tierras para desamo110 
ganadero. Abarca una superficie aproximadamente de 40,297 ha, que representa 
un 4,81% del área total del estudio. 

Tierras Especiales cm Coberhrra Vegetal para Su Conservación Y Protección 

Son tierrm que presentan condiciones climáticas, topogrdfias y edáficas muy 
limitantes para un desarrollo agropecuario, y que son adecuadas para conservación 
de ecosistemas naturales, priorizando sobretodo su cubierta vegetal natural (relictos 
de bosque), ambientalmente muy valiosas. Abarca una supe@ie aproximadamente 
de 19,841 ha, que representa u n  2,37% del área total del estudio. 

Tierras con Posibilidades de Desarrollo Forestal en & Vwrienfe Occidental 

Son tier~m que presenta una cobertura vegetal natural arbórea actual, que pueden 
dedtcarse a una q l o t a c i b n  racional forestal, supeditado a sus condiciones 
climdticas, topgrdficas y edificas, que son modkradumente limitantes. Abarca una 
supeflcie aproximadamente de 105,333 ha, que representa un 12,6O% del drea 
total del estudio. 

Tierras con Posibilidades de Desarrollo Forestal en la Vert ide  Oriental 

Son rierrar que presenta una cobertura vegeta! natural arbórea actuul, que pue&n 
dedicarse a una q l o f a c i b n  racwnal forestal, supeditado a sus condiciones 
climáticas, topogrbficas y edúficas, que son moderadamente limiiantes. Abarca una 
superficie aproximadamente de 222,648 ha, que representa un 2659% del área 
total del estudw. 



Tierras con Severas Restricciones de Uso en fa Vertienre Occidental 

Son lierras qrie presenraiz corzdicioiies climáricas. topográficas y edáficas m¿-: 
excremas, limilantes para su utilización, debido a su [ragdidad y vultzerabdrdad. 
Serán aprovecha bles para el Desarrollo Titrismo Ecológico. fuentes de regulación 
hídrica u aros  Usos. Abarca una sriperfkie aproximadamente de 39,566 ha, que 
represen fa un 4,73% del área t o ~ l  del estudio. 

Tierras con Severas Restricciones de Uso en la Vertiente Oriental 

Son lierras que presentan condiciones clirnáticas, topogrhficas y edáficas, tumbGn 
muy exrrernas, limitanles para srr urilización, sobrelodo por su fragrlidad y 
vulnerabilidad. Serán aprovecha bles para el Desarrollo TurW-mo Ecológico, fuentes 
de regulación hídrica u otros Usos. Abarca una superficie aproximadamente de 
6,951 ha, que representa un 0,8396 del área total del esrudio. 

Tierras con Conflicto de Uso 

Son tienas que presentan condiciones climáticas, topogrdficas y edáficas muy 
severar y limiíanfes, que se encuentran conformando tierras, que están siendo 
intervenidas por los pobladores locales, en las que principalmente, desarrolla sus 
actividades agn'colas o pecuarias, acelerando la erosión de sus suelos o que las 
toman más suceptibles a problemas mayores, como son los desluarnientos en 
masa. Abarca una supegicie aproximadamente de 182,943 ha, que representa un 
21,84 del área total del estudio. 

Para el presente esfudio se utilizó el siguiente modelo: 

Capacidad de Uso de l a s  
Tierrae 1 

f Conflictos de Uso-Estado de Uso y Deearrollo Actual 

Cobertura Vegetal y Uso de -A 
la Tierra 

9.5 Vulnerabilidad de las Tierras 

Se define como Vulnerabilidad de las Tierras, a la capacidad nutural de resisreneia 
o grados de riesgo geodinámico swceplible, debido a que el área & estudio, 

- presenta condiciones naturales referidas a la Estabilidad Geológica, Uso de la 
Tkrra, grado de Pendientes, Condiciones climátkas, las que se dbtribuyen entre 
un paisaje árido de Costa desértica hasta un pairaje húmedo del Trópico cálido 
húmedo, atravesando antes por una Sierra subhúmeda y frigrda. A través del 
tiempo, estar condiciones confineron caractehticas defeminadas de resirlencia a 
los riesgos morfodinámicos, niveles de erosividad de sus suelos, que se 



&en-elucionun direclameníe cori s ~ l s  caractciísiicas gdógicas o i - i ~ i ~ a f e s ~  las yrie 
mr~estran dqerenies grados de estabilidad esrrrictilrul ): que acrrralmenie m¿cchus 
áreas mantienen sil coher.~wu naluid prrmctoru, s@n sea el caso, que pueden 
eslar a veces sometidos a un clima agresivo o no y que puede ser acelerado por la 
intervención humana, que mediante un modelo se visualiza como un mapa 
denominado I'CrLNERABILIDAD DE LAS TIERRAS. En resumen, ia 
vulnerabilidad es calijkada en sils distintos grados, presenlándose como áreas de 
riesgo mo$odinámico o vulnerables, para el aprovechamiento y protección de los 
Recursos Naturales. (Cuadro 9.2). 

9.5.1 Caracterkticas y Descripción de las Unidades de Vulnerabilidad de las 
Tierras 

Tierras con Leve Riesgo 

Agrupa fierras con un relieve generalmente plano variando en algunos secfores a 
ligeramenfe ondulado, se disfribuyen entre los 100 a 3000 m.s.n.m, 
caracterizándose por íener un clima variable (árido a húmedo) de condiciones no 
muy agresivas, mostrando f anto una estratificación geológica de teminados por sus 
formación correspondiente, mayormente estable, generalmente se encuenrran muy 
utilizadas, bajo una agricultura tecnificada e intensa y con infraestructura de riego 
estabilizada. Asimismo en algunas zonas, están cubiertos por una vegetación 
natural arbustiva caducifolia o pastos temporales. Abarca una supernie 
aproximadamenfe de 60,083 ha, que representa un 717% del área rota1 del 
estudio. 

Tierras con Ligero Riesgo 

Agrupa rierras caracterizadas por un relieve ligeramente ondulado, con pendientes 
fuertemente inclinadas a empinadas (15-50%), se dirrribuyen a partir de los 100 
a más de 3000 rn.s.n.m, el clima es variable desde árido a húmedo de condiciones 
no muy drhticus? con una estabilidad geolbgica generalmente, muy estable, en su 
mayor parte se encuentran cubiertas con una vegetación natural arbustiva 
caducifolia a semicaducifolia, preseníando áreas con una agricultura mayormente 
de subsistencia. Abarca una supee ie  aproximadamente de 143,574 ha, que 
representa un 1 del drea total del estudio. 

Tierras con Riesgo Medio 

Agrupa tierras, caracrerizadas por la presencia de un relieve generalmente 
dlsectado, con pendientes fuerternenle inclinadas a fuertemente empinadas (1 5- 
50%), se dbtribuyen a partir de los 300 a más de 3000 m.s.n.m, con un clima 
variado (árido a superhúmedo), en la que la temperaturas y prec@itacwnes son 
elevadas, presentan una eslabilidad geológica inestable a moderadamente estables, 
generalmente supeditada a la consewación de la cubierta natural, que vaná desde 
arbusfos caducifows a una vegetación arbdrea perenne, en algurws casos son 
utilizados para una agricultura de subsistencia y ganadería Local. Abarca una 



,[ERRAS CON LEVE 
RIESGO 

TIERRA CON 
LICERO RIESGO 

TIERRAS CON 
RIESGO MEDIO 

TIERRAS CON 

RlESGO 

MODERADAMENTE 
ALTO 

TlERRAS CON 
ALTO RlESCO 

TIERRAS CON 

EI.EVA110 RIESGO 

CUADRO N V . 2  

VULNERABILIDAD DE LAS TIERRAS 

LEYENDA 

rierras con leve riesgo. con una geologia eslable, con tierras 1 - - 

:ulCivables, generalmente bajo una agricuttura tecnificada e 
ntensa y con infraestructura de riego estabilizada. En algu- 
nos sectores estan cubiertos con una vegetacion natural ar- 
bustiva temporal y matorrales caducifolios. 

rierras con un relieve fuertemente inclinada a empinados con 1 
pendientes entre 15 a 50%. con un clima variado (arido a hu- 1 
medo), con una geologia mayormente estable. en su mayor 
parte cubierto con una vegetacion natural arbustiva caduci- 

tolio a sernicaducifolio. Algunas areas presentan una agricul- 

tura de secano. mayormente de subsistencia. 

lierras con un relieve generalmente disectado con pendientes 
fuertemente inclinada a fuertemente empinada (15% a 502), 
mn un clima variado (arido a superhumedo) con una estabi- 
lidad geologica muy variable, generalmente supeditada a la 
conservacion de la cubierta natural, que varia desde 

caducifolios a una vegetacion artmrea perenne. en algunos ca 
sw san utilizados para una agricultura de secano de  subsis- 1 
tencia y ganaderia local en pequena escala. 

Tierras con relieve fuertemente inclinada a muy empinada. ( 
con pendientes entre 15 e 50%. con un clima variado (sub- 1 
humedo a superhumedo). con una estabilidad geologica variable({- 

cubiertos con vegetacion natural variable generalmente perenn 
arborea y arbustiva, algunas zonas utilizadas con fines agri- 1- 
colas de subsistencia y temporal (secano) 1 

1 

Tierras con relieve disectado con fuertes pendientes, con un 
clima humedo e superhumedo, su estabilidad eeolo~ica es 1 - - 
inestable. e s b n  cubiertas generalmente por una vegetacion 

natural arborea perenne. sujeta a un alto proceso erosivo la- 
minar 
Tierras con un relieve muv disectado con pendiente extre- t- 
rnadarnenté empinada, con u n  clima superliurnedo. con una es] 

1 tabilidad geologica muy ineslable. mayormente cubiertos con 1 
vegetacioii natural peienri? arbusliva a a rborm en algunos 

lugares coiiservan pasturas rialuraltts v i'cliclo: d e  bosque. ma 

SU'EF 
Ha. 

60,083 



superficie aproximadamente de 286,340 ha, que representa rcrl 34,2096 del área 
zolal del esfridio. 

Tierras con Riesgo Moderadamente Aifo 

Se caracte?izun por presentar un relieve muy accidentado, de pendienres 
fuertemente inclinadas a muy empinadas (15-5U% j ,  dfitn-buyéndose a partir de los 
1000 a más de 3000 m.s.n.m, con un clima variado desde subhúmedo a 
superhúmedo, sobretodo con precipitaciones elevadas, la estabilidad geológica es 
muy variable, se encuentran cubiertos con una vegetación. narural, generalmente 
arbórea y arbusliva, mayormente perennes, actualmente con zonas ufilLzadas con 
fines a@colas de subsistencia. Abarca aproximadamente una superficie de 136,400 
ha, que representa un 16,30% del área toral del estudio. 

Tierras cm Alto Riesgo 

Agrupa tierras, que presentan un riesgo muy alto ak deterioro y degradacibn de 
suelos, se caracterizan por presentar un relieve directado, con pendientes muy 
empinadar (mayor de M%), dirlribuídus a partir de los 1500 a m h  de 3000 
m.s.n.m, con un clima variable desde húmedo a superhúmedo, donde las 
temperaturas son bajas-y elevadas precipifacwnes para la zona, su eslabilidad 
geológica es inestable, se encuentran generalmente cubiertos por una vegecacibn 
natural arbbrea perennes, sujeto a una erosión lamimr. Abarca una superficie 
aproximadamente de 113,917 ha, que representa un 13,60% del área total del 
estudw. 

Tierras con Elevado Riesgo 

A m a  tierras que prmeptran un riesgo muy elevado de deterioro y degradación de 
suelos, se caractekan por su relieve muy directado, con pendientes 
extremadimente empinadas, dirtribuíáas sobre los 3000 rn.s.n.m, con un clima 
superhúmedo muy agresivo y una estabilidad geológira muy inestable, actualmente 
se encuentran cubiertos por una vegetación natural perenne arburtiva a arbbrea 
que es frd& y muy swceptibIe, en algunos lugares se conservan pasturas naturales 
y relictos ak bosque. En general, se presentan sin mucha intervención antrópica. 
Abarca una superficie aproximadamente de 97,034 ha, que representa un 11,58% 
del área total &Z eirtudw. 

Para el presenre estudio se utilitb el siguiente modelo: 

Condiciones Clim5ticas (2.V) 1 
Eetabilidad Geológica t VLTLNERABILXDAD DE LAS 

TIERRAS 
Pendientes 

Cobertura Vegetal y Ueo de la 
Tierra 



1 CAPITULO X 

I CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

I 
a)  Aspecto Social 

Existe una población. de 28051 1 habilanfes de  los cuales 141803 son hombres 

I y 138708 mujeres. 

La población es predominantemente rural, conformada aproximadamente por 

I el 65 % de la población total. 

En base a la población mayor de 5 ams (239990 habitantes), se tiene que el 
nivel de educacih es relativamente bajo, axktiendo sdlo el 15% con 
educación secundaria. Asimimo la poblacwn analfabeta representa rnh del 

1 25%, siendo las mujeres las más afectadas. 

En base a la población mayor de 6 años (231159 habitantes), casi el 79% de 
la población, carece de profesión y oficio; y s6Zo el 37% (86490 habirantes) 
conforma la Población Económicamente Activa - PEA. Asimirrno menos del 

i 12% de la PEA son agn'cultores y rrabajadores agropecuarios. 

Como infumaci6n rneteorolbgica iik este estudio, se han utilizado los 
parámetros de Precipitación pluvial, Temperaíura, Evaporacibn y Humedud 
Relativa. Los datos conespondienres han sido tomados de once (11) 
estaciones rneteorolbgicas; & las cuales, cuatro (04) corresponden a 
estaciones clirnatolbgicus ordinarias: Chrducanar, Momopbn, Huurmaca y 
Huancabamba, y siete (07) a estaciones Pluviométkas: Tejedores, Huar 
Hiiar, Santo Domingo, SondorilIo, Tuluce, Hda. Bigote y Chalaco. 

Para los análisirr & los promedios de precipitación no han sido considerados 
los re@tros del año 1983, correspondientes al fenúmeno del Niño. La 
intensidad & las UuvLas varfa en relación directa a la elevacibn y posición 
topogrdfia del terreno, registrándose las más alias precipitacww en los meses 
& Enero - Abril, oscilando entre los 100 mrn de precipitación en la parle baja 
de la vertiente Occidental, 974,9 mm en la regrbn altoandh, 480,B mm en 
la zona meso-andina, a I 240,5 mm en La vertiente Orienral del Atlántico. 

l 
I - La temperatura vaná en sentido inverso a la altitud, esto es, dhminuye 
I conforme se asciende de las partes bajas del valle a la parte alta & los A&. 
1 



En la parte baja de la venienre Occidental se repiran temperaturas promedio 
máximas de  31,5"C y mtnimas de 18,7"C, con una media mensual de 24"C, 
las temperaluras más aItas corresponden a los meses de verano (26 a 27,2"C) 
y en el resto del aRo las más bajas (21 a 22"C), lo cual detemina un clima 
cálido para lodo los meses del año. 

En la parte altoandina se replran ternperaruras promedio de 14,TC; 
embargo esla temperalura, debido a las allas insolaciones que se presentan en 
los meses de Junio a Setiembre, llega a una máxima de 20,5"C. 

En la vertiente Oriental o del Afláníico, correspondiente a la cuenca del rio 
Huancabarn ba, las femperaturas promedio llegan a los 18,2"C; sin embargo 
esta ternperalura, en los meses de Agosto a A b d  alcanzan registros mayores 
a 18°C. 

La Evaporación, de acuerdo al análisis meteorológico realizado para la 
vertiente Occidental, reglrtra los mayores valores promedios anuales, hasta de 
1 224,3, debido a lm  condiciones áridas y cálidos de la zona, los valores más 
altos se registran en los meses de Octubre a Febrero. 

Como la evaporación dirrninlrye con la altitud, en la zona altoandina alcanza 
re@@os de 758,8 mm de promedio anual; donde los valores más altos se 
presentan en los meses de invierno (Junio a Setiembre), con regirrros que 
vanán entre 73,3 mrn y 1779 mm, lo cual es tipico de la regrórl andina, 
debido a la mayor insolación que se produce en los meses de invierno. 

En la vertiente Oriental, corrqondiente a la cuenca &Z río Huuncabamba, 
la evaporacibn promedw anual alcanza los 936,3 mm, donde los mayores 
registros corresponden a los meses de Julio a Ocrubre. 

La Humedad Relativa, de acuerdo al análkis meteoruZ6gico reaiizaab para la 
vertiente Occidental, reghtra los mayores valores promedios de hasta 70 % 
para los meses de Febrero a Julio; el rango de variación respecto a los demás 
meses no es muy comiderable, ya que los promedios vartan entre los 63 a 70 
%, lo cuul indica que la atmósfera de este sector, se encuentra siempre 
cargada de humedad durante todo el a&. 

En la parre alta de los Andes, la Humedad Relativa alcanza registros 
promedios anuales de 80 %, observándose que esta aumenta con la altitud. 
Los valores de Humedad RelatIvQ entre los meses de Novkmbre a Mayo, 
sobrepman el 90%, disminuyendo por debajo de 83%, een los meses de Junw 
a Setiembre. 

En la vertiente OOriental, correspondienre a la cuenca del d o  Huuncabamba, 
la Humedad Relativa alcanza el 66 % de promedio anual, incremenranduse 
a 67 % en los meses de Diciembre a Mayo, sucediendo lo contrario en los 
meses & Junw a Setiembre, donde el promedio dikminuye a 65%. 



De acuerdo al anáhis de la información meleorologica y ai Shlerna del Dr. 
C. W Thonrthwuite, se han identGcado sels (06) Formaciones o Tipos 
Climáticos: Arido y Cálido, Seco y Semicálido, Semi húmedo y Templado 
Cálido, Moderadamente húmedo y Semi fnó, Hiirnedo ): Fn'o moderado, y 
Seco y Templado fno. 

Las varZadm condiciones de climarológicas, edáficas, moflológicas y/o 
ftriogrdficas de la zona, han confribuido a la formación de trece (13) Zonas 
de Vida y más una transicional. 

En el piso altitudinal Basal, Tropical y Premontano Tropical se han 
determinado las siguientes Zonas de Vida: 

. desierto perundo-Premontano Tropical 

. matorral desértico- Tropical 

. monte espinoso- Tropical 

. maforral desértico-Premontano Tropical 

. matomal desértico-Premontano Tropical 
(Transicwnal) 

. monte espinoso-Prernontano Tropical 

. bosque seco-Premontano Tropical 

. bosque húmedo-Premontano Tropical 

@P-W 
(md- T) 
(me- T) 
(md-PT) 
(md- PT) 

En el piso a l ~ u i a l  Montano Bajo Tropical se han determinado las 
siguientes Zonas de Vida: 

. bosque seco-Montano Bajo Tropical (bs-MBT) 97 693 ha 

. bosque húmedo-Montano Bajo Tropical (md-MBT) 70 601 ha 

. bosque muy húmeh-Moaano Bajo Tropical (bmh-MBT) 28 501 ha 

En el piw dtitudinal Montano Tropical se han determinado las siguientes 
Zom de vi: 

l . busque húmedo-Montano Tropical (bh-iW) 1 201 ha 
. busque muy húmedo-Montano Tropical (bmh-MT) 49 563 h.a 
. busque pluvial-Montano Tropical ( ~ P - M T )  4 619 ha 

1 Las Zonas de Vrda identificadas en los p h s  altirudinalar: Basul, Tropical y 
Premonímo tropical, ocupan Ea mayor extensión superficiaL, dirtribuidas 

1 

i 
aproximadamente enpe los 100 a 2 000 m.s.n.m, con buen polencid para una 
agricultura divenifica, sobre todo aquellas áreus con riego, de topografia 
aparente; sin embargo, aqquelh áreas de buena topograjla, pero sin riego, 

3 oficen condiciones limitadas para la actividad forestal controlada y pastoreo 

14 temporal. 



Las Zonas de Vida ident ficadas en el piso alt~tudinat Montano Bajo Tropical, 
ocupan el segundo lugar en exlensión supeflcial, dktribuzdas 
aproximadamente entre los 2,000 a 2,500 m-s. n. m, donde las zonas de vida 
de: 

, bosque seco-Montano Bajo Tropical (bs-MB T), posee un limitado potencial 
para la actividad agrícola, sólo de secano y en base a cultivos propios de 
sierra 

, bosque húmedo- Montano Bajo Tropical (bh-MB T), ofrece buenas 
condiciones climatológicas para la actividad agn'cola, en base a una amplia 
gama de cultivos anuales, forrajes, frutales, café, etc; asi como pecuaria, ya 
sea en base a pusturas naturales ylo forrajes cultivados; igualmenfe, para la 
actividad forestal, median fe la reforestación de especies adaptadas de valor 
económico. 

. bosque muy húmedo-Montano Bajo Tropical (bmh-M3 T), ofrece 
condiciones climatol6gicas muy limitadas para la actividad agropecuaria en 
general, básicamente de subsirtencia; sin embargo, desde el punto de vkta de 
manejo técnico forestal, resultada bien rentable aprovechar su diversidad 
bwlbgica txktente. 

Las Zonas de V&ia identificadas en el piso altitudimi Montano Tropical, 
ocupan el tercer lugar en &ensibn superficial, se dísm'biryen aproximadamente 
sobre los 3,000 m.5.n.m; donde las zonas de vida de: 

. bosqu húmedo- Montano Tropical (bh-MT), por sus condiciones 
bwclimá r icas partidares, sblo permite el desarrollo de una actividad agrfcola 
& secano, princ@almente para el cultivo de papa. 

. bosque muy húmedo-Muntatw Tropical (bmh-m),  ofrece condicwm 
climatolbgicas muy limitadar para la actividad agropecuaria, básicamente de 
subsistencia. 

. bosque pluvial-Montano Tropical (bp-MT), por sus condiciones 
clhatoldgicas especiales es ~ p r o p ~  para ia actividad agropecuaria en 
general; sin embargo, &S& el punto de vista ambiental de protección de 
cuencas, es bien importante; ya que favorece urta buena coberíura arbbrea yfo 
arbustiva. 

-d) Cobertura Vegefal: 

- La caracterizacibn, descripción y cartograjb de las diferentes fomaciones 
vegetales, se han realizado medknte la conbinacion de criíerios floristicos y 
fiiogrdfficos. 



Se han iden@ficado nueve (09) formaciones o unidades de cobertura vegeral, 
agrupados en cuatro grupos: Bosques, Matorrales, Herbáceas y Areas 
AgnColas. 

Las formaciones de Bosques comprenden la mayor eaensión, de 
aproUmadamenle 383,282 ha, denm de la cual se han identifcado tres (03) 
tipos de bosques y un relictos de bosque, tales como: bosque ripo sabana, 
caducifólio, perennifólio y relictos de busque perennifólio. 

. Bosque @o Sábana, corresponden a los bosques ubicados en áreas de relieve 
plano a ondulado del desierto costero, aproximadamenle entre los 150 a 200 
mnm, donde predominan especies como el algarrobo, bichayo, sapote, faique, 
palo verde, parachique, c m  cun, elc, con estrato herbáceo del tipo gramínea. 

. Bosque Caducifólio, corresponden a los bosques ubicados en la vertiente 
Occidental de los Andes, correspondiente a la provincia de Morropdn, 
aproximadamen re entre los 500 a 1,800 m.s.n.m, donde predominan especies 
arbóreas relativamente concentradas de poca altura, con un estrato herbáceo 
alto y denso de vida efímera y algunas arbustos; mi miSrno airten presencia 
de plantns epífitas como las tilamias, por efecto de las neblinns. Las especies 
arbbreas predominantes son el hualtaco, palo santo, pajuru, huayacan, 
pasallo, ceibo, polo polo, etc. 

. Bosqw Perennifblw, corresponden a los bosqrces ubicados en el extremo 
Nor-ate (cuenca del nó Sarnaniego-Canchis), de la vertiente Oriental de los 
Andes, correspondiente a la provincia de Íluancabamba, aproximadamente 
entre los 1,500 a 3,000 rn.s.nm, donde predomuian especies arúórear demar 
siempre verdes de altura variable, a partir de los 2,200 msnm son de porte 
bajo y deformes cubkrtos de plantas e p i w  colgantes a manera & "barbas': 
&te limitada infomacibn flohtica de esra zona; entre las especies arbóreas 
identificadas se tiene al laurel, carapocho, chachacomo, salpa, quhual y 
romedloy principalmente. 

. Relictos de Bosque Perennifüiw, se encuentran ocupando peqwños espacios 
dispersos en lar partes alttzr, generalmente de l~pografia accidentada, las 
especies predominantes son las mikmas del bosque perennifolw 
correspondien fe a las partes altus. 

Las formaciones de Matorral comprenden una extensión de aproximadtlmenre 
203J27 ha, dentro de la cual se han identificado cuatro (04) @os de 
matorrales, tales corno: matorral Caducifdlio, Sernicaducifol~~ Perennifblw 
y Shapmbal. 

. Matorral Caducifólio, comesponden a los matorrales que se dírrribuyen en 
fuma dispena o en forma de matas, en las parres bajar, ccálidus y áridas de 
la cuenca &l do Hu~ncabamba, aproximadamente debajo de los 1,600 
w s , q  m; así como en la costa por encima de los 200 m,syn,m, donde 



predominan las especies de ceibo, faique, sapo te, algarrobo, palo verde, palo 
santo, hualtaco, overo, etc. 

. Macarra! Semi Caducifólio, se dhtribuye en forma dispersa pnnclpalmenre 
en fa zona sur del área de esrudio, aproximadamen fe enlre los 1,100 a 1,900 
msnm, tanto en la vertiente Occidental de los Andes como en la margen 
derecha del n'o Huancabamba, esta conformada dorninanternenfe por especies 
arbustivas y herbáceas, ya sea en forma de matas o asociadas con algunos 
árboles, las especies representativas son el molle! rara, Iloque, chirimoya, 
manzanita del Perú, chirimoya, etc. 

. Matorral Perennifolio, se encuenfran ocupando las pases altas y templadas 
de los Andes, sectores Oeste de La Playa, Sur de Santa Mana y margen 
izquierda del no Huancabamba, aproximadamente por encima de los 2,600 
msnm, esta con formada por relictos de vegetación arburtiva y arbórea, donde 
predominan especies diversas como la ckilca, suro, ~urocasha, marco, culen, 
urpiquisca, mutuy, c hachacomo, picakuay, quinual, ca~acho ,  puma maqui 
aliso, laurel, etc. 

, Shapumbal, conocido en la zoma también con el nombre de shipa, se 
dhtribuyen en forma considerable en el extremo Nor-esle, p a m  bajm de la 
cuenca del río Sarnaniego-Cnnchir, y en forma aidada, m muy extensa en 
algunus sectores de ¡a cuenca del nó Hwncabamba, aprom*mdarnente por 
encima de los 1,700 m.s.n.m; la vegetacibn dominante lo constituye casi 
wclusivamente por el helecho Preridium awiiimum, "shapumba o shipa". 

- La Formación Herbáceas, comprenden una atemibn de aproxünadamente 
21,596 ha, localizadas en las paries altas y flas de los Aptdes que conforman 
la vertiente Oriental, aproximadamente por encima de los 3,100 m.s.n.m; 
presentan una relativa homogeneidad en su composicibrt frorhtica, G!U& 

predominan las familias áe gramíneas como ta S e a ,  Festuca, Plpalum, 
Calamagrustir, Agrorir, Dhtichia, etc. 

- La fomacibn Areas Agdcolas, comprenden una extensidn & 
aproximadamente 228,943 ha, identificadas tanto bajo riego, como de secano, 
localizados en: Valles Costeños, Vertiente OccidentaI y Valles Interandinos. 

. V a l h  Costeños, comprenden una amplia gama & cultivos, mies como: 
arroz, m&, manfj sorgo, yuca, fnjol, sapalfo, soya, paliar, algo&n, marigol, 
fnstales como coco, mango, piña, plátano, palta, cítricos, mamey, pucae, etc. 

. Vertiente Occidental, comprende una amplia gama de cultivos, aasf por 
&bajo de la zona meso-andinu y sub-húmeda, exirten cultivos & cafk, palta, 
caña de azúcar, plátano y cftrkos, principalmente; y en las parta más altair 
y húmedas cultivos de papa, m&, tñgo, cebada, etc. 

. Valles Interandhs, comprende una amplia gama de cultivos propios de 
sierra, como mak, papa, cebada, haba, arveja, pasms, etc.; y en las parres más 



bajas culrii.~os de caña de azúcar, maíz y fni~ales, principalmente, muchos de 
los cuales se conducen bajo riego. 

La evolución mor$olÓgica ha dado lugar a la formación de planicies plano- 
onduladas del desierto costero, valles fluviales, colinas sub-andinas, superficies 
onduladas de "puna" y las formaciones monfañosas de la Cordülera de los 
Andes. 

Litológicamente existe una gran variabilidad en la zona, desde un basarnenlo 
metamórfico compuesto por gnekes del complejo Marañón, a cuarcífas y 
fdítas de la formación Río Seco, sedimentos calcáreos del Mesozoico, 
derrames volcánicos del Tnásico-Jurásico, hasta depósitos inconsolidados de E 
Cuaternano recienfe. 

En la zona de estudio eicisfen evidenciar & un fuerte tectonismo en el 
basamento, que ha producido un metarnofisrno regional, probablemente en 
el Precámbrico. 

El potencial de sus recursos minerales esta caracterizado por la presencia de 
z o m  mineralizadas de rnolibdeno, cobre, z k  y tungsteno, principalmenre; 
donde destaca el centro minero de la Mina Tumlirus, ubtcada en el sector 
de Canchaque. Asimismo aislen depósitos de matekles no-matálicos, 
compuestos por materiales & comtmclón corno gravas, arenas, mi como 
depósitos de rucar ornamentales, areniscas y calizas que p d h n  explotarse 
para divems fines. 

Suelos y Capacitiad de Uso Mayor de las tierras: 

La zona evaluada a nivel Exploratorio, comprende una superficie de 837,348 
ha, que presenta un marco firwgrdfico dominudo por geofomias mon fañosas, 
planicies planas a onduladas y muy pocm colinas y limadar. 

Según su on@ se enconrrb suelos desamollados a partir de mareriales, 
aiuviales, coluvw-aluviales, ma~mebl icos ,  fluvw-glaciures y residmies de 
naturaleza sedimentaría, metamórfica y volcánica, pruicipalmente. 

Se ha idenrificado Tamnbmicamente a nivel de Gran Grupo doce (12) 
unidades de suelos, & ellos, uno Ira sido considerado s b b  como inclusibn, 
y dos unidades de áreas rntrceláneas; las cuules, han sido representadas 
cartogrdficarnente, mediante una (01) Consociacibn y doce (12) Asociacwnes. 

La mayurfa de los suelos que presentan un escaso o nUigún harrollo 
genético, están localizados generalmente en zonas de relieve abrupto y clUtlar 
iíridos. En cambio, suelos con cierto desorrollo gemrreCico se encuentra en zonas 
de relieve suave y c l i m  más húmedos. 



Dentro de las dos provincias, las tierras con potencial agropecuario- forestal, 
resultan comparativamente en menor porcentaje. frenle a las tierras dc 
protección. 

La fertilidad natural de la capa arable, de acuerdo a la información obtenida 
y consultada presenta niveles bajos a medios, debido a las deficiencias 
significativas de fósforo y nitrógeno, principalmente y algunas veces de polasio 
dirpnible. 

La aptitud de uso de las tierras de acuerdo al Reglamenlo de Clasificación de 
Tiernas, proporciona el siguiente resultado: 

Tierras Apras para Cultivos en Limpio 
Tiernas Aptas para Cuirivos Permanentes 
T iems  Aptas para Pastoreo 
Tiernas Aptas para Producción F o ~ s f a l  
Tierras de Protección 

h áreas de dos, quebradas, lagunas y centros poblados por la escala de 
publicación, no han sido individualizadas, siendo incluidas dentro de las 
tierras & protección (X). 
L a  mayor extensión de uso potencial, aproximadamente el 37,8%, co~esponde 
a las Tierras de Protección (X), la cual se distribuye ampliamente dentro del 
ámbito de las dos provincias. 

- LaF Tierras Aptas para Producciún Forestal (F), de aproximadamente 32,9 %, 
representa la segunda en extensión. Estas tierras se dirtribrcyen en fomuz 
amplia, en gran parre &Z área de las dos provimias. 

Dentro de las rieras para u .  agropecuario, las Tierras Apías para Pastoreo 
(P), posee la mayor e;lccensibn, aprmimudamente con el 15,7 %, & este 
porcentaje casi la mayor parte (14,9 %) corresporrde a tieras para Pastoreo 
temporal [P3(t)]. Se dirfn'buyen en gran parte de la planicie & la costa y 
pane de la vertiente Occidental de los Anda como Tiernas A p m  para 
Pastoreo temporal y en todu la parte alta de la cuenca deI do  Huuncabamba, 
que circunda a la laguna Shímbe, donde se encuentran las tierrar de mejor 
calidad agrougica (P2). 

Aproximadamente el 9,6 % de Timur Aptas para Cultivos en Limpio (A), 
& esta extensión el 0,5 % sblo con riego, se encuentran dtrtribuih en los 
valles del rio Piura y sur princ@ales afluentes; y parte de las zonas meso- 
andinas de las dos provincias, 

- Las Tierras Aptas para CdtNos Permanentes (C), de aproximadamente el #,O 
%, & deta atensidn el 1,4 % sblo con riego, se distribuyen prUic@almente por 
debajo de los 2,400 rn.s.n.rn del jlanco Occidental que da a la costa y el 
flanco Oriental de los A& que comprende parte de la cuenca &i do 
Canchis. 



g) Recursos Hídricos: 

Según las zonas de vida y las caractetíst~cas de las cuencas se han idenrificado 
laminas de escum'rniento anual en la parte alia de las cuencas de los nós 
Piura, Olmos y Cascajal, pe~enecien les a la vertiente del Pacifico; así como 
de las de las subcuencas Canchíi y Huancabamba períenecientes a la vertienle 
del Atlántico. Estas láminas de escum.emmiento, permiten determinar el caudal 
medio anual en cualquier punto de una cuenca. 

Se han generado matrices de vana bilidad mensual, coirespondientes a las 
estaciones hidrométricus de Sausal y el Limón en la vertiente del Atlántico; 
y en las estaciones de Pze Nacara, Malacasi, Corral del Medio, San Pedro, 
Bam-os, Chililique y Paltashaco en la veríiente del Pacifico. Las matrices de 
variabilidad, perrnilen generar desacargas mensuales en cualquier punto de las 
cuencas. 

El análiris e integración de la información de los recursos naturales de la zona de 
Huancabamba y Morropón nos permite establecer la aptitud b potencial de lm  tierras 
de su capacidad producriva, bajo los diferentes grados de utilización, sus procesos 
naturales aveces acelerados por intervencidn humana dando como origen a la 
suceptibilidad (vdnerabilidad) que se manifiesta en la pérdida o deterioro G% sus 
suelos; que bajo procedimientos de modelamiento define los productos: a )  desarrollo 
y estado de uso de las timas, que consiste en el establecimiento del polencid o 
aptitud de las tiernas y su uíüización; y b) vulnerabilidad de las tiemus, que consirle 
los diferentes grados de resirtencia 6 tie riesgo geodinámico. 

Este trabajo culmina, en lo que se denomina Macrozonifiación Territorial para las 
provincias de Huancabamba y Morropbn, que defuiirá los lineamientos de 
aprovechamiento y consevacibn de lo$ recursos naturales, para establecer una pol frica 
de coma de decikión en beneficio de sus pobladores. 

- Para realizar esíudius a mayor detalles es necesario identificar las 
caractehticair &l sector salud, principalmente la incidencia de epidemhs y 
endemias; así como, la infraeshuctura de Servicios de Educacibn, Salud y 
VniEenda. 

- Con el objeto de contar con una mayor información meteoroIbgica que 
permita identificar mejor el comportamiento climático de estas provincias, es 
conveniente formular un proyecto para implementar la mayoría de esraciones 
metereoldgicas &tentar y/o instalar otras nuevas, distribuidas 



adecuadarnen~e; sobre lodo, en la verfienre Orienml de la cuenca del no 
Canchis, donde no exirte ningún tipo de estación. 

Instalar estraiégicamente en el área esrudiada estacwnes meteorológicas a fin 
de conlar con información suficiente que muestre la realidad y variabilidad 
climática del área. 

Para estudios de mayor detalle se debe analizar la información meteorológica 
de las estaciones cercanas a los ámbitos de las provincias Huancabamba y 
Momopón, agrupadas a nivel de cuencas, con el fin de obtener una 
información climática acorde a la realidad. Asimismo para el caso de 
proyectos de obras hidraúlicas es importante considerar los eventos extremos 
que presenta el Fenómeno del Niño. 

En el ámbito de lar Provincias, debe exirtir una red de estaciones 
meteorológicas instaladas adecuadamente dentro de las Zonas de Irida más 
dominantes, que permitan en el futuro brindar infomraciún real, para la 
caracterización de los agentes climáticos interactuuntes; asf como para la 
fomulación de planes de zonificacwn Agro- Climática. 

Se deben efectuar estudios de mayor detulle, que pemzitan caracterizar mejor 
la diversidad y distribución de las Zom de V i  ewirtentes en el drea de las 
dos provinciair. 

- Con la finalidad de poder conservar el equilibrio climático y evitar la 
degradación de las Zonas de Yida: desierto perárido-Premontano Tropkal, 
matorral desértico- Tropical, monie espimo- Tropical, matorral destrtico- 
Premoníano Tropical, monte espinoso-Premomam Tropical y bosque seco- 
Premontano Tropical, princylalmente, se recomienda un manejo y 
aprovechamiento racional la coberhrra foresta& arbusiiva y herbácea existente. 
Asimismo, se recomienda en lo p i b l e  evitar la tala de los bosques y el 
sobrepastoreo de las pasturas temporales &tentes; debido a que esm zonas 
por sus caractertrticas especiales de aridez son muy frhgdles y de diffcl 
regioneracibn M tural. 

- Dentro de la zona de Vrda de bosque muy húmedo-Montano Bajo Tropical 
y busque muy húmedo-Montano Tropical, se debe evitar en lo posible su uso 
con fines agrícolus. 

Dentro de la zona de V i  de bosque pluviul-Montano Tropical, se debe evitar 
cualquier tipo de actividad ya sea agropecuaria u forestal, debido a sus 
caracteristicas & excesiva humeáud, no es aparente para estas acrividades y 
además porque se encuentra ocupando las posiciones altar de las divisorias 
& cuencas, donde es bien importante comemar la cobertura natural wisrewe, 
como parte de las medidas de manejo y conservación de cuencas. 



Para evitar el deferioro dei medio físico en el ámbilo de las Provincias, debe 
implementarse programas de recilperación de la cobertura natural, medianle 
prácticas de reforestación r4  planraciones de especles nativas u otras adaptadas 
a la zona. 

Cobertura Vegetal: 

Proponer alternativas desde el punto de vkla polílico, social, ecorzómica y 
ecológicamente viable, que tiende a evilar la deforestación y la degradación 
de los suelos, mediante programas de acción que incluya la partic@acibn de 
las insrituciones públicas, privadas y de la propia comunidad organizada del 
lugar. 

Se recomienda la realización de un estudio de mayor detalle que permita 
caractekar e identificar mejor la diversidad de especies arbbrem, arbus tivas 
y herbáceas aisfentes en el ámbilo de las dos provincias. 

Se recomienda evitar el uso irracional de los Bosques de Sdbana y 
Caducif6Iws de la vertiente del Pacfjko, donde acfualmente continua la 
extraccibn indiscriminada de especies arbóreas para uso energético como 
carbón y/o parque; así como el sobre pastoreo de ganado capnnu, que 
prácticamenre impide la regeneración natural de estas formaciones boscosas. 

Se recomienda un uso selectivo no tradicional de estos bosque que en lo 
posible evite la cala de especies, así mirrno las posturas deben ser 
aprovechadas mediante una adecuada carga animal/ha, que tienda a evitar 
el sobre pastoreo, la erosián o degradación de los suelos, y permiia Ia 
regeneracibn natural de los bosques. 

En las áreas & Bosques Parennif6Iws, se recomienda el m racional y 
selectivo de las especies, debido a la topogrufiir accidentada donde se 
encuentran, con practicas o programas & reforestacibn en base a especies 
nativas o adaptadas a la zona que pemita un manejo adecuado para la 
conservacibn & las cwncas. 

En aquellas áreas & Relictos & Bosques Perennifóbs, se recomierida d a r  
la tala indircriminada y quema del bosque con firtes de uso agticola, debido 
a que estas dreas por sus condiciones topogrdficas y climáticos son 
inapropiadas para estos fines; por lo que se sugiere implemenntar agresivos 
programas de reforestacibn y recuperación de estos bosques, en base al uso & 
especies nativas, princ@almente, inceníivando la partic@ación de h 
comunidades organizadas del lugar. 

En las áreas de Matorral Caducifdlws, Semi-caduc$6lws y Perennifólws, que 
no poseen porencial para uso agn'cola, se deberiün incentivar programas de 
reforestación en base a especies nativas u otros de valor econbmico adaptados 
a la zona, incentivando la paríikipación de los agricultores &i lugar. 



Denlro del área de Bosques Semicaducifólio, principalmente, se debenan 
incentivar la reforestación en base a la especie Caesalpinea finctoria "tara" 
sobre todo en aqldlas áreas sin potencial agrícola, debido a la alta demanda 
de los raninos en el mercado inremacional; así como lo Opuntia sp "tuna". 

Las áreas de Herbazales o pasturas, principalmente aquellas localizados en las 
áreas aledañm a la laguna Shimbe, debenán ser utilizados más eficientemenre 
ya sea en buse a una ganadena de carnelidos sudamericanos, vacunos y/o 
ovinos adaptados a fa zona. 

Las áreas agn'colas, ubicadas en laderas de pendientes empinadas, debedan 
ser utilizadas adecuadamente, de manera que se evite la perdida de la capa 
arable del suelo, mediante practicas adecuadas de manejo y conservación, en 
lo referente a la orientación de los surcos, sk  femas ylo métodos de riego, uso 
de barreras vivas y comtmcción de obras conservacionistas. 

Geología: 

Se deben realizar estudios mas detallados, que pemiran caracferizar e 
identifiar las diferentes formaciones litológicas y mineral6gicas exirtentes 
dentro del área de esíudw. 

Se debe explorar algunos prospeclos metálicos a fin de cuantificar su 
importancia econbmica, para su eqlotacibn. 

Se debería insentivar la explotación de materiales no metdlicas que existen en 
la zona, para diversos j?rmFnes 

La tqlotación del yacimiento de la Mina Tumalina, deberfa adecuarse a las 
normas de proteccibn del ambieníe que exige el sector, para diminuir o 
evitar la contaminucibn y daño de las áreas circundantes de uso agropecuario 
y/o forestal, por efecto de los relaves o residuos minerales. 

Suelos y Capacidad de Uso Mayor de las Tierras: 

Por el nivel y los objetivos del preseptte trabajo, la hfomacibrn que se 
suministra deberá ser tomado, sdlo, como una información generalizada 
básica, para los planes ylo program de desamoUo que se planteen realizar 
en el iírnbito de estas dos provincias. 

Se recomienda compleiur el estudio de suelos en aquellas áreas de la 
provincia Mowopón que m posee información de campo. En una primera 
etapa, a nivel de Reconocimiento en fuma integra& como parte a2 un 
estudio básico y rnultidiciplinariu de recursos naturales, con la finalidad de 
poder evaluar su potencial, que permitan brindar un información básica para 
la planijkacibn &l desarrolIo socio económico de la zona. Y en una segunda 
etapa, se recomienda la ejecución de estudios de suelos de mayor detalle: 
Semidetallado o Detallado, sblo en aquellos lugares de mayor potencial 



agropecuario dererminados a nivel de Reconocirn ienro. Este t@o de estudios, 
por su nivel, son los m h  adecuado para promocionar el desarrollo agrfcola 
o pecuario de una determinada localidad, no muy extensa de estas provincias. 

Para el aprovechamiento de aproximadamente 11,590 ha de Tierras Aptas 
para Culrivos Pemtanentes (C), localizados en la zona cosrera de la provincia 
de Morropón, que no poseen riego, se recomienda desarrollar proyectos de 
Mgaciún con sistema de riego tecnificado, que pemita maximizar el m del 
escaso recurso hidrico exhtente, minimizando su pérdida desde su captación, 
conducción y aplicación al cultivo. 

Para el aprovechamiento de aproximadamente 3,863 ha de Tierras Aptas para 
Cultivos en Limpio (A), localizados en la zona costera de la provincia de 
Morropón, que no poseen riego, se recomienda desamllar proyectos de 
irrigación, que en lo posible, debido a la escasa disponibilidad del recurso 
hidrico, pemita el uso de un sirterna de riego tecnz'cado, rnUtimizandu su 
pérdida desde su captación, conducción y aplicación al cultivo que se piensa 
instalar. 

Para el aprovechamiento de aproximadamente 125,042 ha de Tierras Aptas 
para Pastoreo temporal de baja calidad agrológica [P3(t)], determiizados en 
la planicie costera y parte del flanco Occidental de la cordillera de -los Andes, 
se recomienda mitar el sobrepustoreo, mediante una adecuada carga carga 
animallha, que pemita la regeneracibn natural de la cubierta vegetal existente. 

Para el aprovechamiento adecuado de las Tierrus Aptas para Pastoreo (P), 
determinados en la zona altoandina de la provincia de Huancabamba, se 
deberfa realizar estudtos de suelos & mayor detalle con fines pecuarios, que 
pemita hawollar pequeños proyectos ganaderos, mediante la zonificación 
& pasl~ras~ propagación de variedades o especies nativas o exdticas de alta 
calidad nulricwnal, adaptados a las condiciones ecoldgicas de la zona y el 
fomento de ganado mejorado, ya sean carnélidos como la alpaca, ovinos ylo 
vacunos como el Bruwn Swhs, que son el @o de ganados que mejor se 
pueden adupmr a lar condiciones naturales de la zona. 

Con el fin & evitar el de&rbro del suelo, en las zonas de Tierras Aptas para 
Pastoreo (P), es recomendable el establecimiento de pastos asociados entre 
gramfrteas y leguminosas, eqveciulmeníe en las áreas de relieve suave; y 
realizar un sistema & manejo & pasturas, que favoresca una buena cobertura 
vegetal y evite el deterioro del suelo. 

En áreas con potencial agrfcola ubicados en laderas con pendientes 
moderadamente empinadas a empinadas, se recomienda en lo posible la 
conrtruccwn de rerrazus del tipo de fomurción lenta o del tipo & anden inca; 
asf como la construcción & zanjar de infiltracibn, que disminuyan la eruswn 
laminar y la pérdida de nutrienres de la capa superficial del suelo. 



Con el fin de mejorar la fertilidad natural de los suelos, se deberú considerar 
un programa de fertilización, priorizando abonos orgánicos y de ser posible 
feríiiizantes químicos, especialmente en las Tierras Aptas para Cultivo en 
Limpio (A) y Cultivo Permanente (C). 

En las Tierras Aptas para Producción Forestal (F), gran parte de ellas 
deberán ser rnanrenidas como bosques de protección de cuencas, 
principalmente en aquellas tierras ubicadas en lm planicies de la costa y el 
flanco Occidental, donde por las condiciones clirnáticas constituyen 
formaciones buscosas muy frdgiles, debiendo ser aprovechadas en f oma  
racional y selectiva; y en aquellas localuadas en los flancos Central y Orienlal, 
se debe evitar la tala indiscnminada del bosque que se esta efectuando con 
el fin de ampliar las áreas agrícolas, sobre todo en aquellas áreas de 
pendienles empinadas a muy empinadas, donde el aprovechamiento del 
bosque deberá ser realizado en foma selectiva. 

En las zonas de t i e ~ u s  de protección y donde las condiciones climáticas lo 
permitun, debe implanlarse una sólida política & conservación del medio, 
procurando su reforestacwn, con j ines de proteccibrr & cuencas. 

Recursos Húiricos: 

Para obtener información a mayor detalle sobre el potencial del recurso 
hfdrico, es necesario utüizar metodolo@, que permitan convalidar los 
resdtadus encontrados o mejorarlos; en este aPuflisis se deberá considerar 
informacibn de estaciones hidrom'tricas cercanas a la zona de estudio. 
AsirnrSmo, para la fmulación de proyectos de obras hiiiraúlicas se deberá 
analizar los eventos extremos. 

Sugerencirrs para d Estudio de Ordenamiento Territorial: 

Para realizar el Ordenamiento Tem'torial, es necesario desamollar las 
recomerrdacwnes mencionadas, ari como la ejecución de los e s e  de 
Agroeconomia, Antropología, Infraestructura Vil-Hidraúlica-Energética, 
Flora, Fauna y Geomorfolugúr. 

Con Toda la infomacidn obtenida en la fase & diagnóstico de los RRNN, 
se elaborará la propuesta de desarrollo, que consisre en f m u l a r  los pianes, 
programas y proyectos, para las unidades homogéneas idemficadas. Luego 
estos planes serán concer[ados con la pobiacibn Urvoluerada; asi como con 
los OrganLsmos públicos o prlvaiius, gobiernos regionales ylo autoridaties 
locales, a través de reuniones récnicas, donde se priorizarán el 
aprovechamiento & las óreas con mayor potencial de recursos naturales, las 
zonas & mayor vulnerabilidad y mayor &midad poblaciunal. Asf mirmo, se 
diseiurán los heamientos de polftica para su ejecución, a través del uso y 
manejo sostenible de los RR.NN. 





ANEXO DE SOCIALES 

B. CARACTERISTICAS POBLACIONALES A NICíEL DISlRtZAGPROmCL4 
MORROPON 



CARAC~ERISTICAS POBLAClONALES A NIVEL DISTRITAL - PROVINCIA HUANCABAMBA 

PROVINCIA : HUANCABAMBA 
DISTRITO : H U A N C A B ~ A  

1. CARA~RISTICAS GENERALES DE LA POBLACION 

)N TOTAL 
IHOMBRFS 

1.1 POBLAClC 
SEXO 

AREA 

EDAD 

RELIGION 

1 2  POBLACION CON 
SEXO 

EDAD 

- - - - - - - - - 

MUJERES 
(TNDICE DE MASCULINIDAD = 98.1%) 
URBANA 
RURAL 
MENOS DE 15 ANOS 
DE 15 A 64 AROS 
DE 65 A MAS AÑOS 
CATOLICA 
OTRAS 

IM~EDMENToS 
HOMBRES 
MUJERES 
MENOS DE 5 AÑOS 
DE 5 A 64 AÑOS 
DE 65 A MAS AÑOS 

I-.LiVJ 

14539 

6472 
22330 
12387 
14984 
1431 

28026 
776 
474 
235 
239 
17 
318 
139 

POBLACION FEMENINA DE 12 f f iOS Y MAS 9562 
3093 
860 
751 
659 

1197 
940 

1753 
#)9 

33631 
26541 

FECUNDIDAD 

MORTAtIDAD 

503 

223 
793 
43,O 
550 
s,o 

973 
37 
1,6 

CON O HIJOS NACiDOS VIVOS 
CON 1 HIJOS NACIDOS VIVOS 
CON 2 HIJOS NACIDOS VIVOS 
CON 3 HUOS NACIDOS wos 
#N 4-5 HIJOS NACIDOS VIVOS 
CON 6=1 HUOS NACIDOS VIVOS 
CON 8 Y MAS HIJOS NACIDOS W O S  
NO ESPECIFICADO 
NUMERO DE HUOS NACIDOS VIVOS 
NUMERO DE HUOS SOBRE VIVIENTES 
(TASA DE MORTALIDAD = n.1~) 

100,O 
49,6 
50,4 
$6 
m, 1 

w 
293 

100,o 
353 
990 
73 
699 
1Y 
9,s 

183 
44 



PROVINCIA : HUANCABAMBA 
DISTRITO : HUANCABAMBA 

11. CARACTERISTICAS EDUCATIVAS 

MATERNO APRENDI ]NATIVO 
EN LA NIÑEZ  OTROS 
ASISTENCIA A UN  ASISTE A ~ A L M E N T E  

REGULAR INUNCA ASISTIO 
ESCOLARIDAD  EDAD ESCOLAR (MENOS DE 1s MOS) 

 EDAD POSTESCOLAR(l5 ANOS Y MAS) 
~NINGUHO 
INICIAL 

NIVEL DE PRIMARIA 
EDUCACION SECUNDARM 
ALCANZADO SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 

SUPERIOR UNrVERSITARlA 

--- Vi 

- HOMBRES 9355 
CONDICION DE - MUJERES 
kLFABE??SMO ANALFABETO S 

-HOMBRES 
-MUJERES 5M6 639 

7533 
7930 
2864 

32,O 
44,6 

100,O 
361 



PROVINCIA : HUANCABAMBA 
DISTRITO : HUANCABAMBA 

PoBLACION DE 6 ANOS Y MAS 

DE 
ACTIVIDAD 

PEA SEGUN 
RAMA D E  
ACT~VIDAD 
ECONOMICA 
PEA SEGUN 
OCUPACION 
f RINCIPAL 

PEA SEGUN 
CATEGORIA D E  
OCUPACION 

HABITANTES 
2384% 

S089 
593 
227 

4269 
18779 
8974 
8404 

C?n 

~ROFESION 
U 
OFICIO 

cONDICION 

CON FROFESION U OFICIO 
- PROFESIONALES 
- TECNICOS 
- OFICIALES 
SIN PROFESION U OFICIO 
ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA) 
- OCUPADA 
- DESOCUPADA 
ECONOMICAMENE NO A n W A  
- EN EL HOGAR 
-ESTUDIANTES 
- OTROS 

TOTAL PEA 
AGRICULTURA,GANADERI&CAZA Y SIL 
BUSCANDO TRABAJO POR PRIMERA VE 
OTROS 
AGRICULTORES Y TRABAJADORES CAL1 
AGROPECUARIOS Y PESQUEROS 
BUSCANDO TRABAJO POR PRIMERA VE 
OTROS 
TRABAIADOR INDEPENDIENTE 
TRABAJADOR DEPENDIENTE 
TRABAIADOR FAMILIAR NO REMUNER 
BUSCANDO TRABAJO POR f RIMERA VE 
EMPLEADOR 
NO ESPECIFICADO 

g 
100,o 
21,3 

78,7 
37,6 

?6 

100.0 

11,6 
4,s 

S3,9 

> / u  

14894 
7724 
6035 
1135 
8974 
4573 
502 

3899 

2713 
502 

5759 
3358 
2055 
2433 
502 
63 
563 

62,4 100,O 
51,8 
40,5 

100,O 7,7 
51,o 

5 6  
43,4 

302 
5,5 

43,4 
37,4 
22,8 
27,2 
5,6 
0,7 
6 3  



W. CAKACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 

PROVINCIA : HUANCABAMBA 
DISTRITO : HUANCABAMBA 

TOTAL DE VIVIENDAS PARTICULARES 
TIPO ICASA INDEPENDIENTE 
DE CHOZA O CABANA 
VWIENDA OTROS 

OCUPADAS 
- CON PERSONAS PRESENTES 

CONDICION - CON PERSONAS AUSENTES 
DE - DE USO OCASIONAL 
OCUPACION DESOCUF ADAS 

- POR VENTA O ALQUILER 
- POR REPARACION 
- POR OTRA FORMA 

VOPP SEGUN , TOTAL VOPP 
REGIMEN DE ALQUILER 

OTROS 
VOPP SEGUN MATER ADOBE O TAPIA 
PREDOMiNANTE E N  
PAREDES EXTERIOR OTROS 

CALAMINA-ETBRA CEMENTO 
DEN EN TEJAS 
TECHOS PAJA-HOJAS DE PALMERA 

OTROS 
D E M  EN TIERRA - - - 

PISOS OTROS 
VOPP SEGUN TIPO RIO-ACEQUIA-MANANTIAL 
DE ABASTECIMIENT POZO l 
DE AGUA 1 OTROS 
VOPP SEGUN D I S P O ~ S I  TIENE l 

DE AGUA 1 
IDEM ALUMBRADO  SI TIENF. - - . - - . - 
ELECTRICO NO TIENE 

1-2 WITACIONES 
CONDICION DE 3-4 HABITACIONES 

NUMERO 

1 4832 
4043 

w- 
649 

1213 2007 
400 

HOGARES POR 
VIVENDA 

7 Y MAS HABITACIONES 
l HOGAR 
2 HOGAR 
3 Y MAS HOGARES 26 0,4 

213 
576s 

78 

68 
3,4 
985 
19 



V CARACIERISTICAS DEL HOGAR 

PROVINCIA : HLTANCABAMBA 
DISTRITO : HUANCABAMBA 

IESPECIAL (NO TIENE 

TOTAL DE HOGARES EN VOPP 
HABITACION I S I  TIENE 

ECONOMICA I N O  ESPECIFICADO 
ARTEFACTOS !SI TIENE 

NUMERO 
6007 
5189 

PARA COCINAR (NO ESPECIFICADO 

NO TTENE 2868 47,8 

SI TIENE 1523 25,4 
- MAQUINAS DE COSER 1518 
NO TIENE 4484 1 74,6 
SI TIENE 1 192 1 3.2 

70 
100,o 

fih A 

ESPACIO EN VIVIEN  SI SE UTILIZA 
0,6 

537 1 8.9 

.u- 

38 

1 -  CAMIONES TRABAiO 1 47 1 

5% 

A>," 



PROVINCIA : HUANCABAMBA 
DISTRITO : CANCHAQUE 

1. CARACTERlSTICAS GENERALES DE LA PORLZCION 

1.1 POBLACION TOTAL 
HABITANTES 

10183 
5169 
5014 

2167 
8016 
4526 
5113 
544 

9815 
368 
21 6 

93 
117 

20 
135 
61 

3247 
945 
308 
260 
a 
3% 
322 
666 
125 

12046 
9837 

SEXO 

AREA 

EDAD 

RELIGION 

HOMBRES 
MUJERES 
(INDICE DE MASCULINIDAD =lo3 1%) 
URBANA 
RURAL 
MENOS DE 15 ANOS 
DE 15 A 64 AÑOS 
DE 65 A MAS AÑOS 
CATOLICA 
OTRAS 

% 
100,Q 
S0,8 
49,2 

21,3 
78.7 
44,4 

502 
5,4 

%,4 
3,6 
2,l 

31,9 

% 

100,O 
45,8 
54,2 
9,3 

a 5  
232 
100,O 
29,l 
9s 
'30 
6,9 

la2 
10,O 

203 
38 

1.2 POBLACION CON IMPEDIMENTOS 
SEXO 

EDAD 

POBLACION FEMENINA 
FECUNDIDAD 

MORTALIDAD 

HOMBRES 
MUJERES 
MENOS DE 5 ANOS 
DE 5 A 64 ANOS 
DE 65 A MAS AN'OS 

DE 12 ANOS Y MAS 
CON O HUOS NACIDOS VWOS 
CON 1 HUOS NACiDOS VWOS 
CON 2 HUOS NACIDOS ViVOS 
CON 3 HUOS NACiDOS VIVOS 
CON 4-5 HUOS NACIDOS VWOS 
CON 6-7 HIJOS NACIDOS VIVOS 
CON 8 Y MAS HUOS NACIDOS VIVOS 
NO ESPECIFICADO 
NUMERO DE HUOS NACIDOS VIVOS 
NUMERO DE HUOS SOBRE VIVIENTES 
(TASA DE MORTALIDAD = 18.3 %) 



PROVINCIA : HUANCABAMBA 
DISTRITO : CANCHAQUE 

11. CARACTERISTICAS EDUCATIVAS 

POBLACION DE 5 ANOS Y MAS 

EN LA NIrjEZ 
ASISTENCIA A UN 
CENTRO DE ENSERA 

IDIOMA O D~ALECT ~ESPANOL 8610 1 98.9 

HABITANTES ] % 
8709 1 100,O 

?'o 

OTROS 
ASISTE ACTUALMENTE 
NO ASISTE PERO ASISTIO 

REGULAR 
ESCOLARIDAD 

1190 
M52 
5657 
1559 

NUNCA ASlSTIO 
EDAD ESCOLAR (MENOS DE 15 ANOS) 
EDAD POSTESCOLAR(15 ANOS Y MAS) 
NINGUNO 

NIVEL DE 
EDUCAClON 
ALCANZADO 

CONDICION DE 
ALFABETISMO 

- 

67 
3228 
4291 

13,7 
35,O 
65,O 
17.9 

322 
4775 
1377 
270 
219 
187 

6431 
3478 
2953 
2278 
927 

1351 

INICIAL 
PRIMARIA 
SECUNDARIA 
SUPERIOR NO UNnrERSlTAñIA 
SUF ERIOR UNIVERSITARIA 
NO ESPECIFICADO 
ALFABETOS 
- HOMBRES 
- MUJERES 
ANALFABETOS 
- HOMBRES 
- MUJERES 

0,7 
37,O 
49.3 

3,7 
54,8 
15,8 
3-2 
2,s 
2,1 
73,8 

26,2 

100,O 
%o 
%o 

100,O 
40,7 
593 



f ROVINCIA : HUANCABAMBA 
DISTRiTO : CANCHAQUE 

- 
POBLACION DE 6 ANOS Y MAS -  CON FROFESION U OFIClO 
PROFESION 
U 
OFICIO 

- PROFESIONALES 
- TECNICOS 
- OFICIALES 

CONDICION 
DE 
ACílVIDAD 

- OCUPADA 
- DESOCUPADA 
ECONOMICAMENTE NO ACTIVA 
- EN EL HOGAR 
- ESTUDIANTES 

ECONOMICA 1 OTROS 1 1381 1 
PEA SEGUN ~AGR~CULTORES Y TRABAJADORES  CAL^ 

PEA SEGUN 
RAMA DE 

OCWACION I AGROPECUARIOS Y PESQUEROS 
PRINCIPAL BUSCANDO TRA3AJO POR PRIMERA VE 1 44 

- OTROS 
TOTAL PEA 

AGRICULTüRA,GANADERIA,CAZA Y SIL 

715 1 
3736 1 
U11 1 

PEA SEGUN 
CATEGORIA DE 
O C W  ACION 

OTROS 
TRABAJADOR INDEPENDIENTE 
TRABAJADOR DEPENDIENTE 
TRABAlADOR FAMILIAR NO REMUNER 
BUSCANDO TRAJ3AlO POR PRIMERA VE 
EMPLEADOR 
NO ESPECIFICADO 

1841 
1978 
738 
798 
44 
16 

162 



IV .  CARACIERISTICAS DE LA VIVIENDA 

PROVINCIA : HUANCABAMBA 
DISTRITO : CANCHAQUE 

TOTAL DE VTVIENDAS 
TIPO 
DE 
VlVIENDA 

CONDICION 
DE 
OCUPACION 

VOPP SEGUN 
REGIMEN DE 
TENENCIA 

VOPP SEGUN MATER 
PREDOMINANTE EN 
PAREDES EXTERIOR 

IDEN EN 
TECHOS 

IDEM EN 
PISOS 
VOPP SEGUN TIPO 
DE ABASTECiMiENT 
DE AGUA 
VOPP SEGUN DISPON 
BiLiDAD DE SERVICI 
DE AGUA 
IDEM ALUMBRADO 
ELE[JIRICO 

CONDICION DE 
HABITABILIDAD 

HOGARES POR 
VMENDA 

NUMERO 
2662 
2529 

86 
45 

2584 
2222 
207 
155 
78 
10 
39 
29 

2222 
111 

U163 
48 

1871 
35 1 

1434 
313 
412 
63 

1797 
425 
1433 

147 
642 
m 
1493 

277 
1945 
1104 
717 
269 
132 

21 76 
40 
6 

PARTICULARES 
CASA INDEPENDIENTE 
CHOZA O CABANA 
OTROS 
OCUPADAS 
- CON PERSONAS PRESENTES 
- CON PERSONAS AUSENTES 
- DE USO OCASIONAL 
DESOCUPADAS 
- f OR VENTA O ALQUILER 
- POR REPARACION 
- POR OTRA FORMA 

TOTAL VOPP 
ALQUILER 
PROPIEDAD 
OTROS 
ADOBE O TAPIA 

OTROS 
CALAMINA-FIBRA CEMENTO 
TETAS 
PAJA-HOJAS DE PALMERA 
OTROS 
TIERRA 
OTROS 
RIO-ACEQUIA-MANANTIAL 
POZO 
OTROS 
SI TIENE 
NO TIENE 

SI TIENE 
NO TfENE 
1-2 HABITACIONES 
3 4  HABiTACIONES 
5 4  HABiTACIONES 
7 Y MAS HABITACIONES 
1 HOGAR 
2 HOGAR 
3 Y MAS HOGARES 

8 
100,o 

95,O 
3.3 
137 

97,O 

3,O 

5% 

100,O 

860 
8,'J 
670 

100,O 
12,8 
50,O 
37,2 
100,o 

5,o 
92.8 
5 2  
842 
15,s 

643 
14,l 

183 
2,9 

81,O 
19,O 

643 
4 4  

28,9 
3 2 7 8  
672 

123 
873 
49,7 
32,3 
120 
6 0  

97,9 
1,8 
0 3  



PROVINCIA : MORROPON 
DISTRiTO : CANCHAQUE 

V. CARACTERISTICAS DEL HOGAR 

TOTAL DE HOGARES EN VOPP 

PARA COCINAR 
ESPACIO EN VIVIEN 
PARA UNA ACTNID 
ECONOM ICA 
ARTEFACTOS 
ELECTRICOS Y 

2274 
1908 
355 

HABITACION 
ESPECIAL 

ELECTRODOMESTIC 
MAQUINAS 
Y 

1 0 0 , O  
83,9 
15$ 

SI TIENE 
NO TIENE 
NO ESPECIFICADO 
SI SE UTILIZA 
NO SE UTILIZA 
NO ESPECIFICADO 
SI TIENE 
- RADIO 

EQUIPOS 
MEDIOS 
DE 
LOCOMOCION 

NO TiENE 
SI TIENE 
- MAQUINAS DE COSER 

11 
234 

1878 
162 

1201 
1105 

NO TIENE 
SI TIENE 
- CAMIONES TRABAIO 
NO TIENE 

1073 
486 
486 

0.5 
10,3 
82.5 
72 

52,s 

1788 
39 
9 

2235 

100,O 
92,O 

47,2 
21,4 

8.0 , 
100.0 
100,O 

78,6 

1.7 

98.3 

100.0 
23,O 



PROVINCIA : HUANCABAMBA 
DISTRITO : EL CARMEN DE 

1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACION LA FRONTERA 

HABITANTES % 
1.1 POBLACION TOTAL 
SEXO 

ARE A 

EDAD 

RELIGION 

1.2 POBLACION CON 
SEXO 

EDAD 

POBLACION FEMENINA 
FECUNDIDAD 

MORTALIDAD 

ARE A 

EDAD 

RELIGION 

1.2 POBLACION CON 
SEXO 

EDAD 

10449 100,O 
HOMBRES S188 

(INDICE DE MASCULINIDAD = 98.6%) 
URBANA 
RURAL 
MENOS DE 15 ANOS 

MUJERES 
(INDICE DE MASCULINIDAD = 98.6%) 
URBANA 
RURAL 
MENOS DE 15 ANOS 
DE 15A64ANOS 
DE 65 A MAS ANOS 
CATOLICA 
OTRAS 

MEDIMENTOS 
HOMBRES 
MUJERES 
MENOS DE 5 ANOS 
DE S A 64 ANOS 
D E  65 A MAS AROS 

DE 12 ANOS Y MAS 
CON O HUOS NACIDOS VNOS 
CON 1 HUOS NACIDOS VNOS 
CON 2 HUOS NACIDOS VNOS 
CON 3 HUOS NACIDOS W O S  
CON 4-5 HUOS NACIDOS VIVOS 
CON 6-7 HUOS NACIDOS W O S  
CON 8 Y MAS HUOS NACIDOS W O S  
NO ESPECIFICADO 
NUMERO DE HIJOS NACIDOS VlVOS 
NUMERO DE HUOS SOBRE VIMENTES 
(TASA DE MORTALIDAD = 21.7 %) 

DE 65 A MAS ANOS 
CATOLICA 
OTRAS 

MEDIMENTOS 
HOMBRES 
MUJERES 
MENOS DE 5 ANOS 

>M1 

360 
10089 
mqn 

50,4 

3 3  
%S 
"' ,o 

5261 

360 
10089 
3239 
6720 

490 
10092 

357 
213 
110 
103 
23 

157 
33 

3323 
1005 
285 
252 
248 
437 
340 
632 
124 

12109 
9484 

o im 

490 
10092 

357 
213 
110 
103 -- 

49,6 
50,4 

3 3  
96,s 
31.0 
64s 
4 s  

963  
33 
2,o 

1 ,  

64s  
4 s  

963  
33 
2,o 100,o 

51,6 
48,4 
10,8 
737 
15,s 

100,O 
3x2 
816 
7,6 
73 

13,l 
103 
19,O 

37 

100,o 

51,6 
48,4 



11. CARACTERISTJCAS EDUCATIVAS 

PROVINCIA : HUANCABAMBA 
DISTRITO : EL CARMEN DE 

LA FRONTERA 

pOBMCION DE 5 ANOS Y MAS 

EN LA NIÑEZ 
ASISTENCIA A UN 

- 
HABITANTES 

8858 
8713 

21 
IDIOMA O DIALECT 
MATERNO APRENDI 

REGULAR 
ESCOLARIDAD 

1 NO ESPECIFICADO 416 1 4,7 t  ALFABETOS 1 5834 ( 65,9 1 100,O 

ESPANOL 
NATIVO 
OTROS 
ASISTE ACTUALMENTE 

NTVEL DE 
EDUCACION 
ALCANZADO 

% 
100,O 
98,4 
0.2 

NUNCA ASISTIO 
EDAD ESCOLAR (MENOS DE 15 ANOS) 
EDAD POSTESCOLAR(15 ANOS Y MAS) 
NINGUNO 
INICIAL 
PRIMARIA 
SECUNDARiA 
SUPERIOR NO UNiVERSiTARIA 
SUPERIOR UNiVERSiTARiA 

% 

CENTRO DE ENSEÑA 

124 
2450 

CONDICION DE 
ALFABETEMO 

NO ASISTE PERO ASISTIO 

1,4 
27,6 

4427 
1981 
3147 
5711 
2299 

50,O 
a 4  
35,s 
&QS 
240 

-HOMBRES 
- MUJERES 
ANALFABETOS 
- HOMBRES 
-MUJERES 

3341 
2493 
U124 
1069 
1955 

341 

57,3 
457 

100,O 
3 5 4  
646 



111. CARACIER ISTICAS ECONOMTCAS 

PROVINCi.4 : HUANCABAMBA 
DISTRITO : EL CARMEN DE 

LA FRONTERA 

SIN FROFESION U OFICIO 7983 1 93,5 1 
/ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA) 1 3737 ( 43,8 [ 100,O 

POBLACION DE 6 ANOS Y MAS 

ECONOMICA OTROS 1 813 1 21,8 
PEA SEGUN IAGRICWLTORES Y TRABAJADORES  CAL^ I I 

HABITANTES 
8538 
555 
65 
9 

481 

F'ROFESION 
U 
OFICIO 

CONDICION 
DE 
ACIWiDAD 

PEA SEGUN 
RAMA DE 
ACI'MDAD 

I OrnACION I AGROPECUARIOS Y PESQUEROS 
PRINCIPAL BUSCANDO TRABATO POR PRIMERA VE 1 

CON FROFESION U OFICIO 
- PROFESIONALES 
- TECNICOS 
- OFICIALES 

% 

I00,O 
6.5 

- OCUPADA 
- DESOCUPADA 
ECONOMICAMENTE NO ACilVA 
- EN EL HOGAR 
- ESTLTDIANTES 
- OTROS 

TOTAL PEA 
AGRICULTLJRA,GANADERI.&CAZA Y SIL 
BUSCANDO TRABAJO POR PRIMERA VE 

% 

100,O 
11,7 

1,6 
86,7 

PEA SEGUN 
CATEGORiA DE 
OCUPACION 

3732 
5 

4801 
2612 
1644 
545 
3737 
2919 

5 

OTROS 
TFWBAMDOR INDEPENDIENTE 
TRAEATADOR DEPENDIENTE 
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMLJNER 
BUSCANDO 'IRABAIO POR PRIMERA VE 
EMF'LEADOR 
NO ESPECIFICADO 

56,2 

993 
0,2 

100,O 

5 4 9 4  
342 
11,4 

100,O 
78,l 

0,1 

2711 
1 9 u  
218 
1397 

5 
4 

190 

751 
51,4 

%a 
37,4 
0,1 
0,1 
5,2 



rV. CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 

f 

PROVINCU: HUANCABAMBA 
DISTRITO : EL CARMEN DE 

LA FRONTERA 

TOTAL DE VIVIENDAS 
TIPO 
DE 
W I E N D  A 

CONDICION 
DE 
OCUPACION 

VOPP SEGUN 
REGIMEN DE 
TENENCIA 

VOPP SEGUN MATER 
PREDOMINANTE EN 
PAREDES EXTERIOR 

IDEN EN 
TECHOS 

IDEM EN 
PISOS 
VOPP SEGUN TIPO 
DE ABASTECIMIENT 
DE AGUA 
VOPP SEGUN DISPON 
BiLIDAD DE SERVICI 
DE AGUA 
IDEM ALUMBRADO 
ELEClRICO 

CONDICION DE 
HABrrABILIDAD 

1 
HOGARES POR 2 
VlVIENDA 3 

NUMERO 
2143 
1905 
226 
12 

2138 
1987 
87 
64 
5 
1 
4 

1987 
47 

1931 
9 

1016 
97 1 

454 
1050 
339 
144 

1925 
62 

1845 
29 
113 
122 

1865 

131 
1856 
1631 
271 
64 
21 

1%3 
4 

PARTICULARES 
CASA INDEPENDIENTE 
CHOZA O CABAÑA 
OTROS 
OCUPADAS 
- CON PERSONAS PRESENTES 
- CON PERSONAS AUSENTES 
- DE USO OCASIONAL 
DESOCUF ADAS 
- POR VENTA O ALQUILER 
- POR REPARACION 
- POR OTRA FORMA 

TOTAL VOPP 
ALQUILER 
PROPIEDAD 
OTROS 
ADOBE O TAPIA 

OTROS 
CALAMINA-FIBRA CEMENTO 
TEJAS 
PATA-HOJAS DE PALMERA 
OTROS 
TIERRA 
OTROS 
RIO-ACEQUIA-MANANTIAL 
POZO 
OTROS 
SI TIENE 
NO TIENE 

SI TIENE 
NO TIENE 
1-2 HABITACIONES 
3-4 HABiTACIONES 
5 4  HABITACIONES 
7 Y MAS HABlTACIONES 

HOGAR 
HOGAR 
Y MAS HOGARES 

% 
100,o 
89,O 
10,5 

0,s 
99,s 

0,2 

% 

lM,O 
93,O 
4,o 
&O 

100,o 
m,o 
840 

lM,O 

2,4 
97,2 

51,O 4 4  
49,O 

52.8 
17,l 
73 

97,o 
3JJ 
%S 
1.5 
5 7  
6,o 

940 

46 
9 3 4  
851 
13,6 

32 
1J 

99.8 
9 2  



V. CARACTERISTICAS DEL HOGAR 

PROVINCIA : HUANCABAMBA 
DISTRITO : EL CARMEN DE 

LA FRONTERA 

~ESPECLAL 1 
A-17" 

I N O  TIENE 
/Y ,<  

.A* I - -  

TOTAL DE HOGARES EN VOPP 
HABITACION I S I  TIENE 

4W W,I  
PARA COCINAR (NO ESPECIFICADO 1 '41 
ESPACIO EN VWIEN I S I  SE UTILIZA 

1 PARA UNA ACMVID /NO SE UTILIZA 

-* 8 

NUMERO 
1991 
1 C M  

ECONOMICA l INO ESPECIFICADO 117 
ARTEFACTOS 5,9 %il 1 A ? ?  1 q - n  

% 
100,o 

% 

Y - MAQUINAS DE COSER 
EQUIPOS 
MEDIOS 
DE 
LOCOMOCION 

NO TIENE 
SI TIENE 
- CAMIONES TRABAJO 
NO TIENE 1985 99-7 

427 
1564 

6 
1 

78,6 

. 0 3  

100,O 

100,o 
16-7 



PROVINCIA : HUANCABAMBA 
DISTRITO : HUARMACA 

1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACION 

1.1 POBLACION TOTAL 
HABiTANTES 

35265 
17613 
17652 

1184 
34081 
16883 
16979 
1403 

28065 

- 
SEXO 

AREA 

EDAD 

RELIGION 
1 OTRAS 

1.2 POBLACION CON IMPEDIMENTOS 

HOMBRES 
MUJERES 
(INDICE DE MASCULINIDAD = 99.8%) 
URBANA 
RURAL 
MENOS DE 15 M O S  
DE 15 A 64 AÑOS 
DE 65 A MAS ANOS 
CATOLICA 

7200 
782 
372 
410 
80 

548 
154 

10599 
3258 
795 
731 
629 

1334 
1070 
2337 
445 

40867 
338% 

SEXO 

EDAD 

POBLACION FEMENINA 
FECUNDIDAD 

MORTALIDAD 

% 
100,o 

49,9 
50.1 

3,4 

47,9 
%,6 

48,1 
4,O 

79.6 

HOMBRES 
MUJERES 
MENOS DE S AROS 
DE 5 A 64 ANOS 
DE 65 A MAS ANOS 
DE 12 ANOS Y MAS 

CON O HUOS NACIDOS W O S  
CON 1 HUOS NACIDOS VIVOS 
CON 2 HUOS NACIDOS VlVOS 
CON 3 HUOS NACIDOS VlVOS 
CON 4-5 HIJOS NACIDOS W O S  
CON 6-7 HUOS NACIDOS VWOS 
CON 8 Y MAS HUOS NAClDOS VIVOS 
NO ESPECiFíCADO 
NUMERO DE HUOS NACIDOS VIVOS 
NLTMERO DE HUOS SOBRE VIVIENTES 
(TASA DE MORTALIDAD = 24.4 76) 

% 

m,4 
2 2  

10,3 
70,O 
19,7 

30,O 

100,O 
47,5 
52,s 

100,O 
3,7 
73 
6 9  
5 9  
126 
10,l 

240 
4,3 



PROVINCIA : HUANCABAMBA 
DISTRITO : HUARMACA 

WrTANTES % 
POBLACION DE 5 AÑOS Y MAS 

% 
29265 

IDIOMA 0 DIALEff (ESPANOL 100,o ?O?C1 7 2  í01J1 

MATERNO APRENDI NATlVO 
YC 

EN LA NINEZ lOn<OS 
170)  - .  0,6, 

REGULAR NUNCA ASISTIO 
ESCOLARIDAD EDAD ESCOLAR (MENOS DE 1 S ANOS) 

EDAD POSTESCOLAR(I5 ANOS Y MAS) 
NiNGUNO 

NIVEL DE 
EDUCACION 
ALCANZADO 

INICIAL 
PRIMARIA 
SECUNDARIA 
SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 
SUF'ERIOR UNrVERSITARIA 

- HOMBRES 
CONDICION DE -MUJEFUZS 
ALFABETISMO ANALFABETOS 

- HOMBRES 
1 1 - MUJERES 



PROVINClA : HUANCABAMBA 
DISTRITO : HUARMACA 

111. CARACTERISTICAS ECONOMICAS 



W. CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 

TOTAL DE VNIEND 
TIPO 
DE 
VIVIENDA 

CONDICION 
DE 
OCUPACION 

S PARTICUMES 
CASA INDEPENDIENTE 
CHOZA O CAB ANA 
OTROS 
OCUPADAS 
- CON PERSONAS PRESENTES 
- CON PERSONAS AUSENTES 
- DE USO OCASIONAL 
DESOCUPADAS 
- POR VENTA O ALQUILER 

1 - POR REPARACION 

1 TENENCIA 1 PROPIEDAD 

VOPP SEGUN 
REGIMEN DE 

- POR OTRA FORMA 
TOTAL VOPP 

ALQUILER 

PAREDES EXTERIOR 1 OTROS 
1 CALMINA-FIBRA CEMENTO 

VOPP SEGUN MATER 
PREDOMWANTE EN 

PISOS 
VOPP SEGUN TIPO IRIO-ACEQUIA-MANANTIAL 

OTROS 
ADOBE O TAPIA 

DE AGUA  OTROS 
VOPP SEGUN D I S P O ~ S I  TIENE 

DE AGUA 1 
DEM ALUMBRADO !SI TIENE 
ELECrRICO 1 NO TIENE 

11-2 HABiTACIONES 
CONDICION DE 
HA3ITABILTDAD 

17 Y MAS HABrrACIONES 
11 HOGAR 

I HOGARES POR I 2 HOGAR 
VNIENDA 3 Y MAS HOGARES 

PROVINCIA : HUANCABAMBA 
DISTRITO : HUARMACA 

NUMERO * 



V. CARACTERISTICAS DEL HOGAR 

PROVINCIA : MORROPON 
DISTRrrO : HUARmCA 

NUMERO % 
TOTAL DE HOGARES EN VOPP 

% 

HABITACION 
6620 

I S I  TIENE 
100,o 

C 1 0 9  "83 1  ESPECIAL I N O  TIENE 
A T A -  c1,4 

PARA COCINAR  NO ESPECIFICADO 23 
ESPACIO EN V M E N  1 S 1 SE UTILIZA I 

0,3 
71.4 1 1,7 

271 1 

ECONOMICA 
a3,3 

(NO ESPECIFICADO 389 
ARTEFAmOS I S I  TIENE 6,o Amo I 
1 

100,o 

ELECiRODOMESTIC  NO TENE 937 2541 
MAQUWAS I S I  TIENE i m o  1 3815 '5,7 100,o 

I 
A"-, 

m U P O S   NO TiENE 993 5581 
MEDIOS  SI TIENE 07 1 

843 
1 C .- * 

l y  1  - MAQUINAS DE COSER 

PROVINCIA : HUANCABAMBA 
DISTRITO : W Q U U  

1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACION 

1.1 POBLACION TOTAL 
HABRANTES 

5 m  
3141 
2858 

579 
5420 
2664 
3044 
291 
5714 
285 
55 
31 
24 

39 
16 

1827 
528 
144 
157 
119 
246 
219 
348 
66 

6827 
m 

SEXO 

AI(EA 

EDAD 

RELIGION 

1.2 POBLACION CON 
SEXO 

EDAD 

HOMBRES 
MUJERES 
(DIDICE DE MASCULINIDAD = 109.96%) 
URBANA 
RURAL 
MENOS DE 15 ANOS 
DE 15 A 64 a O S  
DE 65 A MAS ANOS 
CATOLICA 
O'IRAS 

UIPEDMNTOS 
HOMBRES 
MUJERES 
MENOS DE 5 AÑOS 
DE 5 A 64 ANOS 
DE 65 A MAS AROS 

% 
100,o 

523 
47,7 

9,7 

444 
50-7 
4-9 
95J 
4 8  
0,9 

34x4 

% 

lM,O 
564 
43,6 

71,O 
29,O 
100,O 

m 
7,9 
W 
63 

133 
150 
19,O 

3,6 

POBLACION FEMENINA DE 12 AÑOS Y MAS 
FECUNDIDAD 

MORTALIDAD 

CON O HUOS NACiDOS VlVOS 
CON 1 HIJOS NACIDOS VIVOS 
CON 2 HUOS NACIDOS VlVOS 
CON 3 HUOS NACIDOS W O S  
CON 4-5 HUOS NACIDOS VIVOS 
CON 6-7 HUOS NACIDOS VIVOS 
CON 8 Y MAS HIJOS NACIDOS VIVOS 
NO ESPECIFICADO 
NUMERO DE HIJOS NACIDOS VlVOS 
NUMERO DE HUOS SOBRE VlVlENTES 
('TASA DE MORTALIDAD = 16.4 %) 



PROVINCIA : HUANCABAMBA 
DISTRITO : LALAQUIZ 

11. CARACTER ISTICAS EDUCATIVAS 

POBLACION DE 5 AÑOS 
IDIOMA O DIALECT 
MATERNO APREND 1 
EN LA NINEZ 
ASISTENCIA A UN 
CENTRO DE ENSENA 
REGULAR 
ESCOLARIDAD 

NiVEL DE 
EDUCACION 
ALCANZADO 

CONDICION DE 
ALFABETISMO 

HABiTANTES 
5131 
5080 

3 
48 

1590 
1982 
1559 
17% 
3335 
1580 
141 

2513 
507 
67 
26 

297 
3251 
1921 
133 
1884 
748 

1132 

Y MAS 
ESFAROL 
NATIVO 
OTROS 
ASISTE ACTUALMENTE 
NO ASISTE PERO ASISTIO 
NUNCA ASISTiO 
EDAD ESCOLAR (MENOS DE 15 ANOS) 
EDAD POSTESCOUIR(15 AROS Y MAS) 
NINGUNO 
INICIAL 
PRiMARIA 
SECUNDARIA 
SUPERIOR NO UNiVERSrrARIA 
SUPERIOR UNMRSTTARLA 
NO ESPECrnFICADO 
ALFABETOS 
- HOMBRES 
- MUJERES 
ANALFABETOS 
- HOMBRES 
-MUJERES 

% 
100,O 

%o 
0-1 
0,9 

31,O 
366 
30,4 
35,O 
65,O 
3'48 
2,7 

49,O 
9,9 
1,3 
0 3  
5 8  

63,4 

346 

% 

100,o 
59,9 
41,l 

100,O 

#,O 
m 0  



PROVINCIA : HUANCABAMBA 
DlSTRITO : LALAQUIZ 

111. CARACTERISTICAS ECONOMICAS 

POBLACION DE 6 ANOS Y MAS 

CONDICION 
DE 
A(3TNIDAD 

PEA SEGUN 
RAMA DE 

l  OTROS 1 928 1 1 
]TRABAJADOR INDEPENDIENTE 

48,7 
839 1 448 

rHA31TAN7ES 
4924 
1621 
79 
23 

1519 

PROFESION 
U 
OFICIO 

AcT'MDAD 
ECONOMICA 
PEA SEGUN 
OCWACION 
PRLNCIPAL 

CON FñOFESlON U OFICIO 
- PROFESIONALES 
- ECNICOS 
- OFICWES 
SIN PROFESION U OFICIO 
ECONOMICAMENTE ACTWA (PEA) 
- OCUPADA 
- DESOCUPADA 
ECONOMICAMENTE NO A m A  
- EN EL HOGAR 
-ESlUDIANTES 
- OTROS 

TOTAL PEA 
AGRICULTLIRA,GANADERIA,CAZA Y S L  

% 

100,o 
33,O 

BUSCANDO TRABAlO POR PRiMERA VE 
OTROS 
AGRICULTORES Y TRABAJADORES CAL1 
AGROPECUARIOS Y PESQUEROS 
BUSCANDO TRABAlO POR PRIMERA VE 

PEA SEGUN 
CATEGORIA DE 
OCUPACION 

% 

100,O 
4 8  
1,s 
93,7 

3303 
1907 
1901 

6 
3017 
2304 
1528 
185 

1907 
1517 

4 
386 

975 
4 

, 

TRABAJADOR DEPENDIENTE 
TRABAJADOR FAMLLiAR NO REMUNER 
BUSCANDO TRABAJO POR PRIMERA VE 
NO ESPECIFICADO 
NO ESPECIFICADO 

67,O 

38,7 

6I,3 

073 
a,2 

51,l 
0,z 

100,O 

99,7 
0,3 

100,O 
43,2 
50,6 
6 2  

100,o 
79.5 

202 
m 

4 
2 

30 

I0,6 
433 
0,2 
0,1 



iV. CARACERISTICAS DE LA VWIENDA 

PROVINCIA : HUANCMAMBA 
DISTRlTO : LALAQUIZ 

'TOTAL DE VIVIENDAS 
TIPO 
DE 
VIVIENDA 

CONDICION 
DE 
OCUPACION 

VOPP SEGUN 
REGIMEN DE 
TENENCIA 

VOPP SEGUN MATER 
PREDOMINANTE EN 
PAREDES EXTERIOR 

DEN EN 
TECHOS 

IDEM EN 
PISOS 
VOPP SEGUN TIPO 
DE AB-CIMIENT 
DE AGUA 
VOPP SEGUN DISPON 
BLIDAD DE SERVICI 
DE AGUA 
IDEM ALUMBRADO 
ELECrRICo 

CONDICION DE 
ml"L4BIUDAD 

7 
1 

HOGARES POR 2 
VIVIENDA 3 

NUMERO 
1 S97 
1571 

16 
10 

1569 
1313 
176 
80 
28 
18 
6 
4 

1313 
28 

1282 
3 

1274 
39 

87 
1142 
61 
23 

1265 
48 

1110 
29 

174 
161 

1152 

4 
1309 
gS0 

352 
53 
28 

1304 
9 

PARTiCULARES 
CASA INDEPENDIENTE 
CHOZA O CABAÑA 
OTROS 
OCUPADAS 
- CON PERSONAS PRESENTES 
- CON PERSONAS AUSENTES 
- DE USO OCASIONAL 
DESOCUPADAS 
- POR VENTA O ALQUILER 
- POR REPARACION 
- POR OTRA FORMA 

TOTAL VOPP 
ALQUILER 
PROPIEDAD 
OTROS 
ADOBE O TAPIA 

OTROS 
CALAMINA-FIBRA CEMENTO 
TEJAS 
PAJA-HOJAS DE PALMERA 
OTROS 
m 
OTROS 
RIO-ACEQUIA-MANANTIAL 
POZO 
OTROS 
S1 TIENE 
NO TIENE 

SI TIENE 
NO m 
1-2 HABlTACIONES 
24 HABITACIONES 
5-6 WRACIONES 

Y MAS HABiTACIONES 
HOGAR 
HOGAR 
Y MAS HOGARES 

% 
100,o 
98,3 

f , O  
0,7 
982 

1,8 

% 

100,O 

83,7 
I1,2 
5, 1 

100,O 

643 
21,4 

14,3 
100,o 

2,l 
97,6 
0 3  

97,O 
3,O 

676 
8710 
4,6 
1.8 
%S 
317 

84s 
&3 

13,2 
1L3 
m,7 

0,3 
99,7 
67,O 
W3 
410 
52 

993 
0,7 



PROVINCIA : MORROPON 
DISTRITO : LALAQUIZ 

V. CARACTERlSTICAS DEL HOGAR 

TOTAL DE HOGARES EN VOPP 

PARA COCINAR 
ESPACIO EN VIVIEN 
PARA UNA ACTMD 

NUMERO 
1322 
1 098 
21 9 

HAB ITACION 
ESPECIAL 

ECONOMICA 
ARTEFACTOS 
ELECTRICOS Y 
ELECIRODOMESTIC 
MAQUINAS 
Y 
EQUIPOS 
MEDIOS 
DE 
LOCOMOCION 

SI TIENE 
NO TIENE 

80.1 

NO ESPECIFICADO 
SI SE UTILIZA 
NO SE UTILIZA 

% 

100,o 
83,O 
16.6 

NO ESPECIFICADO 
SI TIENE 
- RADIO 
NO 'IIENE 
SI l"ENE 
- UQUINAS DE COSER 
NO TIENE 
SI TIENE 
- CAMIONES TRABATO 
N O  TIENE 

9i 

5 
58 

1 059 

. - 
0,Q 
434 

205 
500 
471 
822 
171 
171 

1151 
5 
2 

1317 

193 
37,8 

652 
13,O 

87,O 
0,4 

99,6 

100,o 
942 

100,O 
100,O 

lOOp 
WJ 



f ROVINCIA : HUANCABAMBA 
DISTRITO : SAN MIGUEL DE 

1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACION EL FAIQUE 

1.1 POBLACION TOTAL 

POBLACION FEMENINA 
FECUNDIDAD 

MORTALIDAD 

HABITANTES 
9044 
4509 
4535 

802 
8242 
4124 
4520 
400 
8646 
398 
152 
75 
n 

7 

SEXO 

AREA 

EDAD 

RELIGION 

1.2 POBLACION CON 
SEXO 

EDAD 

HOMBRES 
MUJERES 
(INDICE DE MASCULINIDAD = %~,4%) 
URBANA 
RURAL 
MENOS DE 15 ANOS 
DE 15 A 64 ANOS 
DE 65 A MAS ANOS 
CATOLICA 
OTRAS 

IMPEDIMENTOS 
HOMBRES 
MUJERES 
MENOS DE 5 AÑOS 
DESA64ANOS 
DE 65 A MAS ANOS 
DE 12 ANOS Y MAS 

CON O HUOS NACIDOS VIVOS 
CON 1 HUOS NACiDOS VWOS 
CON 2 HUOS NACIDOS VIVOS 
CON 3 HUOS NACiDOS VNOS 
CON 4-5 HUOS NACIDOS VlVOS 
CON 6-7 HUOS NACIDOS VlVOS 
CON 8 Y MAS HUOS NACIDOS VlVOS 
NO ESPECIFICADO 
NUMERO DE HIJOS NACIDOS VWOS 
NUMERO DE HUOS SOBRE VNIENTES 
PASA DE MORTALIDAD = 21.2 56) 

% 

100,o 
49,8 
50,2 

8,9 
91,l 
45,6 
50,O 

4,4 
95,6 

4,4 
1,7 

% 

100,o 

493 
50,7 . . 

I 

116 
29 

2843 
939 
192 
215 
173 
316 
285 
637 
86 

10879 
8570 

31,4 

494 
76,3 
19,l 
100,O 

=,O 
67 
76 
6 0  

11,l 
10,O 
2 2 4  
312 



PROVINCIA : HUANCABAMBA 
DISTRITO : S A N  MlGUEL DE 

EL FAIQUE 
11. CARACERISTICAS EDUCATIVAS 

'OBLACION DE 5 ANOS Y MAS 
IDIOMA O DLALECr ~ESPAÑOL 

(NUNCA ASISTIO 
ESCOLARIDAD ]EDAD ESCOLAR (MENOS DE 15 ANOS) 

INICIAL 
NiVEL DE PRIMARIA 
EDUCACION SECUNDARIA 
ALCANZADO SUPERIOR NO UNTVERSlTARlA 

SUPERIOR UNiVERSíTARIA 
NO ESPECIFICADO 
ALFABETOS 
- HOMBRES 

CONDICION DE - MUJERES 
ALFABETISMO ANALFABETOS 

- HOMBRES 
- MUJERES 



PROVINCIA : HUANCMAMBA 
DISTRiTO : S A N  MIGUEL DE 

EL FAIQUE 
111. CARACTERLSTICAS ECONOMICAS 

HABITANTES % 
POBLACION DE 6 ANOS Y MAS 7411 100,O 

I C O N  FROFESION U OFICIO 1116 15.0 
- PROFE3IONALES 
- TECNICOS 1 17 

OFICIO - OFICIALES 1013 
SM PROFESION U OFICIO 6295 85,O 
ECONOMICAMENTE A m A  (PEA) 2638 35,6 
- OCUPADA 

CONDICION - DESOCUPADA 
DE ECONOMICAMENTE NO ACTIVA 
ACTIVIDAD - EN EL HOGAR 

-ESTUDIANTES 
- OTROS 595 

PEA SEGUN TOTAL PEA 2638 
RAMA DE AGRICULTURAGANADERiA,CAZA Y SIL 1657 

ECONOMICA OTROS 937 
PEA SEGUN AGRICULTORES Y TRABAJADORES CALI 
OCUPACION AGROPECUARIOS Y PESQUEROS 1051 

OTROS 1543 
W A I A D O R  INDEPENDENTE 1 052 
TRABAJADOR DEPENDiENTE 510 

PEA SEGUN TRABAJADOR FAMILIAR NO REMLMER BIS 
CA'IEGORIA DE BUSCANDO TRABAJO POR PRIMERA VE 44 
OCUPACION NO ESPECiFiCAüO 6 

NO ESPECiFlCADO 211 



N .  CARACTERISTICAS DE LA VWIENDA 

TOTAL DE VIVIENDAS PARTICULARES 
TIPO (CASA INDEPENDIENTE 

VIVIENDA  OTROS 
l OCUPADAS 

PROVINCLA : HUANCABAMBA 
DiSTRITO : SAN MIGUEL DE 

EL FAIQUE 

CONDICION 
DE 
OCUPACION 

NUMERO e 
- CON PERSONAS PRESENTES 
- CON PERSONAS AUSENTES 
- DE USO OCASIONAL 
DESOCUPADAS 
- POR VENTA O ALQUILER 
- POR REPARACION 

 OTROS I 21 1 I 1,3 
VOPP SEGUN MATER(ADOBE O TAPLbi 1460 ( B4.5 

VOPP SEGUN 
REGIMEN DE 
TENENCiA 

PREDOMINANTE EN 
PAREDES EXTERlOR 

WEN EN 

%l 
100,O 

2,1 
%.6 

- POR OTRA FORMA 1 8 

TECHOS 

LDEM EN 

DE AGUA  OTROS 1 200 ( 1 11,6 
VOPP SEGUN DIsPoN) SI TIENE 620 1 359 

TOTAL VOPP 
ALQUILER 
PROPIEDAD 

OTROS 

CALAMINA-FIBRA CEMENTO 
TEJAS 

PISOS 
VOPP SEGUN TIPO 
DE ABASTECIMIENT 

1728 
37 

1670 

PAJA-HOJAS DE PALMERA 
OTROS 
TIERRA 

268 

1081 
58 

OTROS 
RIO-ACEQULA-MANANTIAL 
POZO 

BILDAD DE SERVICI 
DE AGUA 
IDEM ALUMBRADO 

153 

62,6 
3.3 

538 
51 

1505 

ELECTRICO 

CONDICION DE 

31,l 

3,a 
87.0 

223 
1277 
25 1 

NO TIENE 

SI TIENE 

HOGARES POR 
VlVlENDA 

13,O 
73.9 
14,s 

NO TIENE 
1-2 HABITACIONES 
3 4  HABITACIONES 

1108 

65 

7 Y MAS HABITACIONES 
1 HOGAR 
2 HOGAR 
3 Y MAS HOGARES 

64.1 

3.8 
1663 
759 
591 

-, - 

962 
439 
34.2 

119 
1715 
12 
1 

-- 

6 9  
99J 
'47 
'31 



V. CARACTERISTICAS DEL HOGAR 

PROVlNCIA : MORROPON 
DISTRITO : SAN MIGUEL DE 

EL FAIQUE 

TOTAL DE HOGARES EN VOPP 
HAEHTACION SI TIENE 
ESPECIAL NO TIENE 
PARA COCINAR 
ESPACIO EN VIVIEN 
PARA UNA A W I D  

NUMERO 
1743 
1357 
378 

ECONOMICA 
ARTEFACTOS 
ELECl-RICOS Y 
ELECIXODOMESTIC 
MAQUINAS 
Y 

9 0 9 5  

NO ESPECIFICADO 
SI SE UTLIZA 
NO SE UTILIZA 

EQUIPOS 
MEDIOS 
DE 

,LOCOMOCION 

96 
IM,O 
n,g 
21.7 

NO ESPECIFlCADO 
SI TIENE 
- RADIO 
NO TIENE 
SI TIENE 
- MAQUINAS DE COSER 

% 

8 
76 

1577 

%,O 

NO TIENE 
SI TIENE 
-CAMIONES TRABAJO 
NO TIENE 

0,s 
4,3 

90 
888 
806 
855 
307 
307 

1436 
67 
6 

1676 

5 2  
51,o 

49,O 
17,6 

100,o 

100,O 
100.0 

82,4 
4,O 100,O 

9,o 



PROVINCIA : HUANCABAMBA 
DISTRITO : SONDOR 

1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACION 

1.1 POBLACION TOTAL 
HABITANTES 

7901 
3%1 
3940 

771 
7130 
3711 
3808 
382 
7719 
182 
122 
68 
54 
6 
80 
36 

2427 
851 
198 
in 
119 
m 
266 
480 
91 

8678 
7071 

SEXO 

ARE A 

EDAD 

RELIGION 

1.2 POBLACION CON 
SEXO 

EDAD 

HOMBRES 
MUJERES 
(MDICE DE MASCULINIDAD = 100.5%) 
URBANA 
RURAL 
MENOS DE 15 ANOS 
DE 15 A 64 ANOS 
DE 65 A MAS AÑOS 
CATOLICA 
OTRAS 

IMPEDIMENTOS 
HOMBRES 
MUJERES 
MENOS DE 5 M O S  
DE 5 A 64 ANOS 
DE 65 A MAS M O S  

8 
100,o 
50,l 
49,9 

9,s 
90,2 
47,O 
48,2 
4 3  
9707 
2S 
13 

30,7 

% 

100,O 
557 

4 4 3  
50 
65,s 
29,s 
100,O 
35,O 
'$1 
72 
499 
103 
l 1 , O  
19,s 

3,7 

POBUClON FEMENINA DE 12 AÑOS Y MAS 
FECUNDIDAD 

MORTALIDAD 

CON O HUOS NACIDOS VNOS 
CON 1 HUOS NACIDOS VIVOS 
CON 2 HUOS NACIDOS VIVOS 
CON 3 HUOS NACIDOS VNOS 
CON 4-5 HUOS NACIDOS VlVOS 
CON 6-7 HUOS NACIDOS W O S  
CON 8 Y MAS HUOS NACIDOS W O S  
NO ESPECIFICADO 
NUMERO DE HUOS NACIDOS VWOS 
NUMERO DE HUOS SOBRE WiENTES 
(TASA DE MORTALIDAD = 1 8 5  %) 



PROVINCW : HUANCABAMBA 
DISTRITO : SONDOR 

r~~~~~~~~~ DE S ANOS Y MAS 

REGULAR 
ESCOLARIDAD 

HABITANTES 
6676 
6592 

26 
58 

21 27 

IDIOMA O DIALECT 
MATERNO APRENDI 
EN LA NINEZ . 
ASISTENCIA A UN 

NiVEL DE 
EDUCACION 
ALCANZADO 

ESPANOL 
NATTVO 
OTROS 
ASISTE ACTüALMENTE 

CENTRO DE ENSENA - - 

NUNCA A S I S ~ O  

CONDICION DE 
ALFABETISMO 

% 
100,o 
98,7 
0,4 
0,9 
31.8 

NO ASISTE PERO . - 

EDAD ESCOLAR (MENOS DE 15 ANOS) 
EDAD POSTESCOLAR(1 S ANOS Y MAS) 
NINGüNO 
wrn A I 
.I.ILL-LL 

PRlMARiA 
SECUNDARIA 
SUPERIOR NO UNiVERSITARIA 
SUPERIOR UNlVERSITARIA 

% 

185 
39iO 
630 
82 
.Ir 

1354 

NO ESPECIFICADO 
ALFABETOS 
- HOMBRES 
- MUERES 
ANALFABETOS 
- HOMBRES 
- MUJERES 

1398 
24% 
4190 
1575 

a 

199 
4416 
2447 
1969 
m 
5% 

21,O 
37,2 

638 



PROVINClA : HUANCABAMBA 
DISTRITO : SONDOR 

111. CARACTERISTICAS ECONOMICAS 

t I S ~ N  PROFESION U OFICIO 1 5608 ) 87,8 ) 
1 ECONOMICAMENTE ACi'íVA (PEA) 2440 1 38,2 1 100,O 
- OCUPADA 
- DESOCUPADA 
ECONOMiCAMENTE NO ACTIVA 
- EN EL HOGAR 
- ESTUDIANTES 

POBLACION DE 6 AROS Y MAS 
HABITANTES 

6389 
78 1 
101 
19 

66 1 

PROFESION 
U 
OFICIO 

CON FROFESION U OFICIO 
- PROFESIONALES 
- TECNICOS 
- OFICIALES 

PEA SEGUN 
RAMA DE 

OCUPACION I AGROPECUARIOS Y PESQUEROS 
PRINCPAL BUSCANDO TRABAJO POR PRIMERA VE I W 

% 

100,O 
152 

ACIWIDAD 
ECONOMICA 

% 

100,o 
12,9 
2 s  
84,6 

51.2 

- OTROS 
TOTAL PEA 

AGRlCULTURA,GANADERiA,CAZA Y SIL 

PEA SEGUN AGRICULTORES Y TRABAJADORES CNJ 

BUSCANDO TRABAJO POR PRiMERA VE 
OTROS 

PEA SEGUN 
CATEGORIA DE 

412 
2440 
1x0 

OCUPACION 

103 
100,o 

W 
%S 

OTROS 
TRABAJADOR WEPENDIENTE 
lWUAJADOR DEPENDIENTE 
TRABNADOR FAMILlAR NO REMUNER 
BUSCANDO TRABMO POR PRIMERA VE 

9,2 
39,6 

5,7 

EMPLEADOR 
N O  ESPECIFICADO 

1699 
758 
655 
650 
225 

69,7 
31,l 
268 
246 
9.2 

12 
140 

0,6 



PROVlNCIA : HUANCABAMBA 
DISTRITO : SONDOR 

W .  CARACTERISTICAS DE LA VNlENDA 

TOTAL DE VIVIENDAS PARTICULARES 

ViVIENDA 

CONDICION 
DE 
OCUPAClON 

NUMERO 
1653 
1566 
66 

TIPO 
DE 

VOPP SEGUN 
REGIMEN D E  

PAREDES ~ R I O R I  1 
\CALAMINA-FZBRA CEMENTO 

I 
698 ( 

% 
100,O 

94,7 
4.0 

CASA INDEPENDIENTE 
CHOZA O CABmA 
OTROS 
OCUPADAS 
- CON PERSONAS PRESENTES 
- CON PERSONAS AUSENTES 
- DE USO OCASIONAL 
DESOCUPARAS 
- POR VENTA O ALQUILER 
- POR REPARACION 

VOPP SEGUN MATER 
PREDOMINANTE EN 

PISOS [OTROS 1 117 1 
VOPP SEGUN TIPO (RIO-ACEQUIA-MANANTIAL 1089 

- POR OTRA FORMA 
TOTAL VOPP 

ALQUILER 

21 
1623 
1467 
95 
61 
30 
6 
13 
11 

1467 
49 ( 

OTROS 
ADOBE O TAPIA 
OTROS 

13 
98.2 

48 

9 
1114 
353 

DE AGUA 
VOPP SEGUN DISPON 
BILIDAD DE SERVICI 
DE AGUA 
IDEM ALUMBRADO 
ELECrRICO 

CONDICION DE 
HABITABmAD 

OTROS 
SI TIENE 
NO TIENE 

SI TIENE 

HOGARES POR 

187 
151 
1316 

181 
NO TiENE 
1-2 HABITACIONES 
3 4  HABiTACIONES 
5-6HABITACIONES 

~VMENDA (3 Y MAS HOGARES 

1286 
1118 

259 
57 

7 Y HABITACIONES 
l HOGAR 

I 

33 
1451 

16 



V. CARACIERISTICAS DEL HOGAR 

TOTAL DE HOGARES EN VOPP 
HABiTACION [SI 77ENF 

PARA COCINAR I N O  ESPEC~FICADO 
ESPACIO EN V M E N  (SI SE UTILI7A 

PROVINCIA : HUANCABAMBA 
DISTRITO : SONDOR 

NUMERO 01 
- - -  

ELE~ODOMESTIC (NO TZENE 
MAQUINAS [SI TIENE 

-- --..- 
DE -CAMIONES 1 
LOCOMOCION NO TIENE 



PROVINCIA : HUANCABMBA 
DISTRITO : SONDORILLO 

1. CARACERISTICAS GENERALES DE LA POBLAClON 

5027 51,2 
(1NDICE DE MASCULINIDAD = 95.3%) 

AREA URBANA 1 78 
RURAL 9638 1 8  

EDAD 
98,2 

MENOS DE 15 M O s  - -- 
DE 15 A 64 ANOS 
DE 65 A MAS ANOS 

RELIGION CATOLICA 

Y l L  

CON 1 HUOS NACIDOS VlVOS 197 
CON 2 HIJOS NACDOS W O S  245 
CON 3 HUOS NACIDOS VlVOS 195 
CON M HUOS NACIDOS VlVOS 390 -- - 13,O 
CON 6 7  HUOS NACIDOS VIVOS 
CON 8 Y MAS HUOS NACIDOS V I V n C  

IO'I~AS 913 

11m1 

NUMERO DE HUOS SOBRE VIVIENTES 8776 
(TASA DE MORTALIDAD = 24.1 %) 

1.2 POBLACION CON WEDIMENTOS 
850 
151 
71 
80 
.m 

SEXO 

EDAD 

HOMBRES 
MUJERES 
MENOS DE 5 ANOS 

837 
1,s 100,o 

47,O 
53,O 



PROVINCIA : HUANCABAMBA 
DISTRITO : SONDORIUO 

111. CARACTERISTICAS ECONOMICAS 

ECONOMICA O'IROS 544 i9,O 
PEA SEGUN AGRICULTORES Y lR43AlADORES C A U  
OCUPACION AGROPECUARIOS Y PESQUEROS 447 15.6 

POBLACION DE 6 M O S  Y MAS 

!BUSCANDO W A I O  POR PRIME.RA VE ( I5 1 

HABITANTES 
7741 
443 

47 
8 

388 
7298 
2866 
281 S 
S1 

4875 
2501 
2020 
354 

2866 
2277 

PROFESION 
U 
OFICIO 

CONDIClON 
DE 
A(JTTVID AD 

PEA SEGUN 

PEA SEGUN 
CATEGORIA DE 
OCUPACION 

CON FROFESION U OFICIO 
- PROFESIONALES 
- TECNICOS 
- OFICIALES 
SIN PROFESION U OFICIO 
ECoNOMICAMENTE ACIlVA (PEA) 
- OCUPADA 
- DESOCUPADA 
ECONOMICAMENTE NO A W A  
- EN EL HOGAR 
-ESUDIANTES 
- OTROS 

TOTAL PEA 
A G R I C U L ~ G A N A D E R M , C A U  Y SIL 

% 
100,O 

5,7 

94,3 
37 

63 

OTROS 
TRABAJADOR INI3EPENDIENlE 
TRABAlADOR DEPENDIENTE 
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNER 
BUSCANDO TRABAJO POR PRIMERA VE 
EMPLEADOR 
NO ESPECIFICADO 

5% 

100,O 
10,6 

87,6 

100,O 

982 
1,8 

100,O 

513 
41,4 
79 

lM,O 

2374 
1036 
1168 
571 
45 
2 

42 

es 
362 
4 7  
I9,9 

12- 
O J  
13 



N. CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 

PROVINCLA : HUANCABAMBA 
DISTRITO : SONDORILLO 

NUMERO % l %  
DE VlViENDAS PARTICUMES m10 100,o 1 

 CASA INDEPENDIENTE 1 7 . i  

TENENCIA PROPIEDAD 1866 
OTROS 

983 
10 

VOPP SEGUN MATER ADOBE O TAPLA 
0-5 

1259 
PREDOMINANTE EN OTROS 6% 

%4 
n c  

lDEM EN 
PISOS 
VOPP SEGUN TIPO 
DE ABASTEiCNíEhT 
DE AGUA 
VOPP SEGUN DLSPON 
BILiDAD DE SERVICI 
DE AGUA 
IDEM A L U M B W O  
ELECl-RICO 

CONDICION DE 
HABITABXLIDAD 

HOGARES POR 
VNIENDA 

OTROS 
TIERRA 
OTROS 
RIO-ACEQUIA-MANANTIAL 
POZO 
OTROS 
SI TiENE 
NO TiENE 

SI TIENE 
NO TIENE 
1-2 HABITACIONES 
24 HABITACIONES 
S 4  HABITACIONES 

91 _ 
7 Y MAS HABITACIONES 
1 HOGAR 

3 Y MAS HOGARES 

471 
1839 
56 

1130 
619 
146 
347 

1548 

50 
1845 
lSOO 
301 
59 

-7- 

243 
97s' 
3 0 .  

59,6 

3z7 
797 
18,3 
81,7 

56 
97 94 
79,l 
15,9 
3.1 

3s 
1886 

8 
1 

- 7 -  

1,9 
993 
94 



PROVINCIA : HUANCABAMBA 
DISTRITO : SONDORIUO 

ESPECIAL I C 



L CARAclERETiCAS GENERALES DE IA POBIACION 

PROVINCIA : MORROPON 
DLVRiiD : MORROPON 

1.1 f OBLACION TOTAL 
SEXO 

ARE4 

EDAD 

REUGION 

1.2 POBiACION CON 
SEXO 

EDAD 

POBIACION FEMENINA DE 
FECUNDIDAD 

MORTALIDAD 

HABITA.tViES 
14652 
7584 
7068 

9313 
5339 
5992 
7826 
83J 

14123 
529 
190 
a5 

105 
4 

124 
62 

4782 
1679 
360 
444 
312 
567 
380 
903 
137 

168W 
13756 

HOMBRES 
MUJERES 
(INDICE DE MASCUIJNIDAD = 1073%) 
URBANA 
RURAL 
MENOS DE 15 ANOS 
DElSA64ANOS 
DE6SAKASAi.IOS 
CATOLICA 
OTRAS 

WED- 
HOMBRES 
MUTERES 
MENOS DE 5 Ai;iOS 
DESA64- 
DE 65 A MAS ANOS 
12 ANOS Y MAS 
CONOHUOSNACIWSVNOS 
CON 1 mas NAclDOs VIVOS 
CoNZHUaS N A m  WOS 
CON 3 HUOS NA- MVCS 
CON 4 5  HiJaS NACIWS VIVOS 
CON 6 7  HUOS NACIWS VIVOS 
CONdYIñASWOSNACIDOSVIMS 
NOEsF'mCADO 
NUhíERODEHU(3S NACIDOS VIVOS 
NUMERO DE HUaS SOVBRE 
VASA DE MORTALIDAD = 186 %) 

% 

100,O 

S t a  
Y 2  

63,4 
y 4  
m,g 
53,4 

597 
%4 
3,6 
L3 

3Z6 

% 

100,o 

447 
55.3 
21 

65,3 
326 

100,O 

352 
7 s  
5 3  
6 5  

11.8 

7,9 
1&9 
29 



PROVINCIA : MORROWN 
DEITUiD : MORROPON 

POBIACION DE 5 ANOS Y MAS 
HABiIXMTS 

12760 
12654 

45 
41 

4944 
6280 
1536 
4100 

IDIOMA O DkUECiO 
MATERNO APRENDIDO 
ENIANINEZ 
ASIsZENCIAAUN 
CENIRO DEENSENANZA 
REGULAR 
ESCOLMUDAD 

ESPAi.IOL 
NATWO 
OTROS 
A S J S r E A r n ~  
NO A S i S i ' E P E R O A S ~ O  
NUNCAASISnO 
D A D  =LAR (MENOS DE 15 ANOS) 

% 
100,o 

99,2 
w 
94 
Y7 
492 
lfl 

~ A D ~ C O ~ ( I S A N O S  Y MAS) 8660 

NIVEL DE 
EDUCAUON 
ALcANZAw SUPERIOR NO UNIVERSFARIA 

% 

3Zl 
67,9 

12s 
91 
51.9 
24.7 
3,6 
LO 
1.9 

633 

163 

CONDICION DE 
ALFABEIlSMO 

'. 

100,o 
53.0 
47.0 

100,o 

w 
53,7 1132 

- HOMBRES 
-MUJERES 
ANALFABETU5 
- HOMBRES 
-MUJERES 

10653 
5658 
4995 
2107 
975 





IV. CA~CTERISTICAS DE LA VIVIENDA 

PROVISCW . MORROPON 
DISTRiTO : MORROPON 

TOTAL DE VIVIENDAS PARTICULARES 3404 
TOTAL 1 CASA I N D E P E X D I E ~  3253 

- C O N  PERSOSAS PRESENTES 
- CON PERSONAS A U S E m  
- DE USO OCASIONAL 
DESOCUPADAS 
- POR VEhTA O ALQUILER 
- POR REPARACION 
- POR OTRA FORMA 100 

VOPP S E U N  TOTAL VOPP 2903 
REGfMEN DE ALQUILER lgS 
TENENCIA PROPIEDAD 2689 

I IDEN EN I TUAS 
TECHOS PAJA-HOJAS DE PALMERA 

VOPP SEGUN MATERiAL 
PREWMINANTE EN 

DE AGUA 1 1706 1 1 58,s 
VOPP SEGUN DEPONI- (SI TIENE 9 7 0  1 61,4 
BIllDAD DE SERVICIO NO TIENE 11ñ) 3W 
DE AGUA 
IDEM AL~MBRADO MWI 

OTROS 
A W B E  O TAPIA 

CONDIUON DE 
HABrABILIDAD 

I 17 Y MAS HABTTAUOm S9 1 fl 
11 HOGAR 1 2840) 1 97.8 

26 
1928 
M 

9 9  
66,4 

3W 

HOGARES POR 
VIVIENDA 

2 HOGAR 
3 Y  MASHOGARES 

57 
6 

20 
42 



PKOVISCW : MORROPOS 
D I m T T O  . MORROPOS 

V. CARACTERISnCAS DEL HOGAR 

' NUMERO 

PARA COCINAR 
ESPACIO EN VIVLENDA 
PARA UNA ACiWíDAD 
ECOKOMCA 
ARTEFACTOS 
ELECiWCOS Y 
,ELECTRODOMESnCOS 
MAQUINAS 
Y 
EQUIPOS 
MEDIOS 
DE 
LOCOMOCION 

2971 

2488 

465 

% 

100.0 
83-7 

15,b 

- 
TOTAL DE HCGARES EN VOPP 

NO ESPECIFICADO 
SI SE WTiLLU 
NO SE UIZ.IZA 

% 

HABlTACION 
ESPECIAL 

2615 
NO ESPECmCAW 
SI TIENE 
- RADIO 
NO T E E  
SI TIENE 
- MAQUTNAS DE COSER 
NO TIENE 
SI 'TIENE 
- CAMJONES TRABATO 
NO TENE 

SI TIENE 
NO m 

87,9 

21 
?77 

Q7 
9 3  

82 
1888 
1619 
1086 
573 
570 

2401 
440 
22 

2534 

2 8  
63,5 

M. S 
19,3 

w 7  
14.8 

85,2 

100,O 
85,7 

1 00,O 

9 9 s  

1 0 0 , O  

S$ 





11 CARACTERISnCAS EDUCATIVAS 

PI<OV!SCW. MORROPOS 
D1S-I'RrI-C : SAN JGAN DE I3IGOTE 



PROVINCZA : MORROWN 
D I Y I X I M  : S A S  JUAN DE BIGOTE 

nI. CARACTERISTICAS ECOSOMICAS 

POBLAClOh' DE 6 ANOS Y 

PROFESION 
U 
OFICIO 

CONDICION 
DE 
ACIlViDAD 

PEA SEGUN 
RAMA DE 
ACl-MDAD 
ECONOMICA 
PEA SEGUN 
OCUPACION 
PRINCIPAL 

PEA SEGUN 
CATUiORlA DE 
OCWACION 

HABrrArTES 
634.8 
1040 

76 
31 

933 
5308 
2367 
2198 

169 

3981 
2020 
1500 
46 1 

7 3 7  
1441 
156 
793 

445 
156 
17óó 
737 
a36 
322 
156 
22 
294 

MAS 
CON FROFESION U OFICIO 
- PROFESIONALES 
- TECNICOS 
- OFICIALES 
SIN PROFESION U OFICIO 
EMNOMICAhENTE ACTTVA (PEA) 
- OCWADA 
- DESOCUPADA 
mNOMXCAMEhTE NO A[JTTVA 
- EN EL HOGAR 
-~~ 
-OTROS 

TOTAL PEA 
A G R I ~ ~ G A N A D E R I A , C A Z A  Y SILVI 
BUSCANDO TRABAlO POR PRIMERA VEZ 
OTROS 
AGRICULTORES Y TRABATADORES CALIFI 
AGROPECUARIOS Y P m U E R 0 5  
BUSCANWTRABATOPORPRIMERAVEZ 
mOS 
W A W R  INDEPENDEME 
TRABAlADOR DEF'ENDIEKIE 
TRABATADOR FAh4LUAR NO REMUNERAD 
BUSCANDO M 0  POR PRlMERA VEZ 
EMPLEAWR 
NO ESPECPlCADO 

55 
100,O 

164 

83,6 
37,3 

627  

5% 

100,O 

io0,o 

9 v  
7J 

100,O 
S0,7 
37,7 

11,6 
100,O 
61,7 

u 
31,7 

w 
6.6 

74,6 

su 
35,3 
13.6 
46 
49 

1z4 



PROVINCIA : MORROPON 
DETWTO : SAN JUAN DE BIGOTE 

1V. CARACTEñETiCAS DE LA VIVIENDA 

IDTAL DE VMENDAS 

TIPO DE 
VIVIENDA 

CONDICION 
DE 
OCUPACION 

VOPP SEGUN 
RMIMEN DE 
TENENCIA 

NUMERO 
1866 
1803 

12 
51 

1786 
1595 
165 
26 
80 
13 
52 
15 

1595 
69 

1511 
1s 

PARTICULARES 
CASA INDEPENDIENrE 
CHOZA O CABAÑA 
OTROS 
OCUPADAS 
- CON PERSONAS PRESENTES 
- CON PERSONAS AUSENTEi 
-DE USO OCASIONAL 
DESOCUPADAS 
- W R  VEKTA O ALQUILER 
- W R  REPARACION 
- POR OTRA FORMA 

TOTAL VOPP 
ALQUILER 
PROPIEDAD 
OTROS 

VOPP SEGUN 
MATERIAL PREDOM1- 
N- EN PAREDES 
EXTERlORES 

IDEhfENTECHOS 

IDEM EN P m  

VOPP SEGUN TIPO 
DE- 
DE AGUA 
VOPP SEGUN 
DEZONIBiUDAD DE 
SERVICIO HIGlENICO 
IDEM ALUMBRAW 
ELEcmlCO 
MNDIUON DE 
HABrl-ABILlDAD 

HOGARJSPOR 
VrVIENDA 

% 
100,O 

N6 
96 
28 

957 

4.3 

% 

100,O 
89,3 
9.2 
1,s 

. 100,O 

142 
65 

1 V  
iW,O 
4.3 

947 
1,o 

ADOBE O TAPIA 

MRQS 

CALAMINA-FIBRA- CEhiENID 
TUAS 
PAJA-HQJAS DE PALMERA 
OTRa 
TIEñRA 
OTROS 

RIO - ACEQUIA - MANANIIAL 
POZOS 
OTRuS 

SI TIENE 
NO TIENE 
SI= 
NO TIENE 
1-2 HABFACIONES 
3-4 HABmAQONES 
S 4  HABFACiONES 
7Y MAS 
1 HOGAR 
2 HOGARES 
3YMASHOGAREi 

1343 

252 

554 
902 
47 
92 

1335 
260 

918 
155 
522 

624 
971 
12 

1563 
fa) 

685 
141 
49 

1Sm 
69 
6 

Y 2  

15.8 

34.7 
5 4 6  
2 9  
53 

63,7 
163 

9 .4  
9-7 

327 

39,l 

0.8 
99.2 
451 
429 
8.8 
21 

95.3 
4.3 
0,4 



PROVISCM - MORROPON 

DISTRiTO : S t V i  JLAX DE BIGOTE 

V. C A U C E R I S n C A S  DEL IIOGAR 

TOTAL DE HOGAFSS EN 
HAñiTACION ESPECIAL 
PAR4 COCINAR 

ESPACIO EX VIVIEXDA 
PARA UNA ACTIVIDAD 
ECONOMICA 
ARTEFACTOS 
ELECITUCOS Y 
ELECTaODOMESnCOS 
MAQUINAS Y 
EQUIPOS 

MEDIOS DE 
LOCOMOCION 

XUMERO 
1676 
1370 

276 
30 

186 
1292 

198 

815 
769 
861 
239 
239 

1437 
lai 

8 
lSr2 

VOPP 
S1 TiEKE 
N O T E h T  
NO ESPECIFICADO 
SI SE m L V A  
NO SE UTnIZA 
NO ESPECIFICADO 
SI TIENE 
- RADIO 
NO lTZ\'E 
SI TIENE 
- MAQUINAS DE COSER 
-OTROS 
NO TIEhT 
SI n E N E  
- C A M I O N E S W A J O  
NO TIENE 

? 
100.0 

81.7 
16,5 

1.8 
11.1 
77,l 
11.8 

S1,4 
14,3 

8S,7 

4 2  

93,8 

5 

100 
94.4 

100 
100 

100,o 

7,7 



1.1 POBLACION TOTAL 
HABn'AhTEs 

10111 

5252 
#S9 

6002 
4109 

4114 
S386 

9764 611 
347 

163 
86 
77 

9 
112 
42 

3262 

99 1 
n4 
253 

225 
376 
26s 
747 
131 

13022 
10151 

SEXO 

AREA 

EDAD 

RELIGIOS 

HOMBRES 
MUJERES 
( ImICE BE MASCULINIDAD = 10 1 . 6 8 )  

URñ AN A 

RURAL 
MENOS DE 1 5  AsOS 
DE 15 A 64 ANOS 
DE 65 A MAS AfiOS 
CAMLICA 

OTRAS 

9 
100.0 

%Lo 
45.0 

59,4 

40.6 

40.7 
53.3 

6 0  
945 
3.5 
1.6 

322 

1.2 POBLACION CON IMPEDTMEmOS 

% 

100.0 

5L8 
47,2 

5 s  
68,7 
25,s 

100,o 

30,4 
&4 
7-7 
6 3  

1 u 
&l 

229 
4,1 

SEXO 

EDAD 

POBLACION FEMENINA DE 
FECUNDIDAD 

MORTALIDAD 

- 

HOMBRES 
MUERES 
MENOS DE 5 Ai.rOS 
DE 5 A 64 ANOS 

DE 65 A MAS AROS 
12 AROS Y 
CON O HUOS NACIWS VIVOS 

CON 1 HUOS NACIDOS VNOS 
CON 2 HUOS N A C m  WOS 
CON 3 HUOS NACIWS VNOS 
OON 6 5  HiJOS N A C W S  VIVOS 
CON 6 7  HUOS NACIWS WOS 
CON~YMASHUOSNACIDOSV~VOS 
NO ESPECIFICADO 
NUMERO DE HUQS NACIDOS VIVOS 
NUMERO DE HUOS SOVBRE 
(TASA DE MORTALIDrn = 23.2 %) 



11 (:r\R;\CTERIC;nCAS EDUCATIVAS 

POBLACIOK DE 5 ANOS Y MAS 
IDIOMA O DIALECTO [ESPANOL 

EN LA NIKEZ 
ASISI'ENCIA A Uh' 
CEhTRO DE ENSENANZA 

NIVEL DE 
EDUCACION 
mNZAw 

REGULAR 1 -CA AS 1sn0 

INICIAL 
PRIMARIA 
SECUNDARlA 
SWERIOR NO UNIVERSiTARi.4 
SWERIOR UNiVERSiTARIA 

OTROS 
ASETE ACI'UALMENE 
NO ASISTE PERO ASETI0 

ESCOLARIDAD 1 EDAD ESCOLAR (MENOS DE 15 M O S )  2839 1 321 1 
1153 

58 
3000 
4183 

13.0 

0,7 
34,O 
53.0 



POBLACION DE 6 Ah'OS Y 

PROFESION 
L' 
OFICIO 

COh'ICION 
DE 
ACITVIDAD 

PEA SEGUN 
RAMA DE 
ACIlVLDAD 
ECONOMICA 
PEA SEGUN 
OCUPACION 
PRINCIPAL 

PEA SEGUN 
CATEGORIA DE 
OCUPAUON 

lWDiTA\TES 
855 9 

1346 
119 

65 

1162 
7213 
2950 
2755 

195 

5609 
2774 
2.381 

454 
2950 
2085 

83 
782 

464 
83 

2403 
893 

1308 
521 
83 
36 

109 

MAS 

COS FROFESION U OFICIO 
- PROFESIONALES 
- TECKICOS 
- OFICULES 
SíN PROFESION L' OFICIO 
ECONOMICAMENIE ACilVA (PEA) 
- DCUPADA 
- DESOCUPADA 
ECONOMICAMEhTE X'O ACTNA 
- EN EL HOGAR 
-EsTcIDLANES 
- omos 

TOTAL PEA 
AGRICULTUR4,GANADERui.CAZA Y SILW 
BUCCANW TRABAJO POR PRIMERA VEZ 
OTROS 
AGRICULTORES Y TRABAJADORES CALIFI 
AGROPECUARIOS Y PESQUEROS 
BUSCANDOTRABA10 POR PRIMERA VEZ 
OTROS 
TRABAJADOR iN?)EPEND= 
TRABAJADOR DEPENDIENE 
T W 5 A I A W R  FA- NO REMUNERAD 
BUS- TRABA10 POR PRIMERA VES 
EMPLEADOR 
NO ESPECIFICADO 

W 
100.0 
15.7 

84.3 

34s 

65.5 

% 

100.0 

100.0 
93.4 

4,6 
1W.O 
49,s 

4 2 4  
8,l , 

100,o 
70,7 

2s 
26.5 

15J 

28 
81.5 

W 3  

17,7 

;?S 
1-2 
3,7 



TOTAL DE VIVIEXDAS 
TOTAL 
DE 
VrVIENDA 

CONDICION 
DE 
OCWACION 

VOPP SEGUN 
REGIMEN DE 
TENENCIA 

VOPP SUJm MATERLAL 
PREWhtlNAiVIE EN 
PAREDES -ORES 

IDEN EN 
TECHOS 

IDEM EN 
PISOS 
VOPP SEGUN TIPO 
DEABMlTCIMIEKM 
DE AGUA 
VOPP SEGUN DISPONI- 
BILEDAD DE SERVICIO 
D E  AGUA 
IDEM ALUMBRADO 
ELECIRlCO 

CONDICION DE 
HABFABILIDAD 

HOGARES POR 
VIVIWDA 

hZrMERO 
2495 
2426 

5 
44 

235 1 
2118 

191 

42 
144 
U 
70 
49 

2118 
93 

2011 
14 

1400 
718 

296 
1695 

57 
70 

1563 
555 
938 
156 
1024 
1351 
767 

18 
2100 
mi 

1164 
195 
29 

2381 
28 

9 

PARTICULARES 
CASA INDEPEKDIEh?'E 
CHOZA O CABANA 
OTROS 
OCUPADAS 
- CON PERSONAS PRESENIES 
. COE PERSONAS AL'SEhTES 
- DE USO OCASlONAL 
DESOCUPADAS 
- POR VENTA O ALQUILER 
- POR REPARACIDN 
- POR OTRA FORMA 

TOTAL VOPP 
ALQUILER 
PROPEDAD 
OTROS 
ADOBE O TAPIA 

OTROS 
CAlAMlNA-FIBRA CEMEmO 
TUAS 
PAlA-HOJAS DE PALMERA 
OTROS 
TIERRA 
OTROS 
RIO-ACWUlA-MANANTUL 
POZO 
OTROS 
SI TIENE 
NO TIENE 

SI TlENE 
NO TIENE 
1-2 HABFACIONES 
3-4 HABITACIONES 
5-6 HABmACIONES 
7 Y MAS HABFACIONES 
1 HOGAR 
2 HOGAR 
3 Y MAS HOGARES 

% 

100.0 

97,t  
O.? 

26 
9 4 2  

5.8 

% 

100.0 
90,O 

8.2 
1 3  

IM,O 
17,4 

48.6 
340 

100,o 

4,4 
949 

0.7 
66.0 
34,O 

14,O 

f a 0  
27 
3 3  

73,s 
26,2 
44.3 

7,4 
4 5 3  
63,s 
362 

0,8 
w-2 
34,s 
55.0 

9.2 
173 
98,3 

1.3 
9 4  



17 
NO TIENE 6,l  1886 87.2 

TOTAL DE HOGARES EN VOPP 

PARA COCINAR 
ESPACIO EN VIVIEhnA 
PARA UNA ACRVIDAD 
ECONOMICA 
ARTEFACTOS 

KUMERO 
2164 

HABlTACION 

XO ESPECFICADO -,S 28 1.3 
SI SE m L I l i \  221 ( 10.4 1 X r  -- -- 

NO HYECIPICADO 113 
SI ITEh'E 5.2 1 
- -.- 1299 1 60.0 1 inn n 

ESPECIAL 
SI TIENE 

E L E r n C O S  Y 

..- -..- 

5 

100,O 
5 

1957 93.4 



1.1 POBIACIONTOTAL 

AREA 

E D A D  

H A B E A V E S  
10951 
5518 
5433 

SEXO H0,MBRES 
MUJERES 
(Ih?)ICE D E  MASCL'LIXDAD = 101.6%) 

URBAVA 
R U W  
MENOS D E  15 k%OS 

DE 15 A 64 &OS 

6.7 1 1 DE 65 A MAS ASOS 

OTRAS 

1.2 POBLACION CON U I P E D I M E ~  
SEXO IHOMBRES 

W 
100,O 
50.4 

49.6 

739 

EDAD 

CON 1 HUOS NACIWS VIVOS 
CON 2 HUOS NACIDOS VIVOS 
CON 3 HUOS NACIDOS VIVOS 
CON 4 5  IIUOS NACIDOS W O S  
m N  6-7 iUiOS NACIDOS MVOS 
CON 8 Y MAS HUOS NACIDOS WVOS 

70 

1272 
9679 
4549 
5663 

RELiGION 1 CATOLICA 
568 
i n  

62 

I D E ~ S A  MASA~;~OS 

POBiACION FEMENINA DE 12 Y MAS 

FECUNDIDAD 1 CON O  OS N A C D ~ S  wos 

11.6 

w 4  
41,s 
51.8 

10383 1 94.8 1 

MUJERES 
MENOS DE 5 AROS 
DES AbQANOS 

5,2 
1.1 

41 
366s 
1154 

[NO i3PECIFiCAW 90 1 1 z6 

100,o 
50-8 

M] 

8 
73 

l MORTALIDAD (NUMERO DE HUOS N A C I ~ S  wos 
1 
I 

. - - -  

49,2 

66 
59,s 

33,s 

13891 1 

33,6 
100,O 
31,s 

NUMERO DE HUOS SOVBRE m 
( T U  DE MORTALDAD = 23.2 56) 

10665 



POBLACIOX DE 5 ANOS Y 
IDIOMA O D U L E m  
MATERNO APRENDiDO 
EN LA NINEZ 
ASISENCZA A Uli' 
C E m O  DE ENSENiWZA 
RUiUZAR 
ESCOLARIDAD 

h W L  DE 
EDUCACION 
ALcANZ4w 

CONDICION DE 
ALFABIXKMO 

HABlTAhTES 
9447 

9278 
33 

156 
2&M 
4784 
1837 
3065 
6402 
2067 
322 

5473 
986 

175 
88 

356 
6183 
3497 

2986 
2984 
1243 
1741 

MAS 
ESPANOL 
NATNO 
OTROS 
ASISTE AmALMEhTE 
NO A S m  PERO ASLSnO 
NLMCA Asmo 
EDAD ESCOLAR (MENOS DE 15 ANOS) 
EDAD PQSESCOLAR(l5 ANOS Y m) 
NINGUNO 
INICIAL 
PEmUlu.4 
SECUNDARIA 
SUPWOR NO UNiVERSFARlA 
SUPWOR UNiVERSFm 
NO ESPEQFICAW -- 
A ~ L F  
- HOMBRES 
- MUJERES 
ANALFABEln3 
- HOMBRES 
-MUJERES 

5 

100.0 

98,O 

0.4 

1,6 
335.1 
50,5 
19.4 

3z4 
67,6 
21.8 
3,4 

57,8 
10,4 

1.8 
0,s 
3,9 

68,5 

31,s 

5 

100,o 
%O 

46,o 
103,O 
41,6 

584 



PROVISCU b1ORROPOS 
DISTRTT<l - CHAI-ACO 

ni. C A R A ~ R I S T I C A S  ECONOMICAS 

. PROFESIONALES 
- TECh'lCOS 

, - OFICIALES 

CONDICIOF: 
DE 
ACl7VIDAD 

PEA SEGUN 
RAMA DE 
Acl lWD AD 
ECONOMICA 
PEA SEGUN 
OCUPACION 
PRINCIPAL 

PEA SEGUN 
CATEGORIA DE 
OCW ACION 

- DESOCUPADA 
ECONOMICAMEm NO ACiWA 
- EN EL HOGAR 
- E s r u D ~  
-OTROS 

TOTAL PEA 
AGRICULWGANADERIA,CAZA Y SiLm 
BUSCANDO TRABATO POR PRlMERA VEZ 
OTROS 
AGlUCULTORES Y T R A B A J t u m ~  GUm 
AGROPECUARIOS Y PESQUEROS 
BU- TRABATO POR PRlMERA VEZ 
OTROS 
TRABAJADOR T N D E P E N D M  
TFWBMAWR D E P E N D W  
TRABAJADOR F A K U U R  NO mMmERAD 
BU- TRABAJO POR P m  VEZ 
EMPLEADOR 
NO ESPECIFICAW 

37 
5808 

2930 
U68 
S10 

3346 
2561 

31 
754 

1306 
31 

2D15 
1194 
1072 
823 

31 
117 
104 

63,4 100 ,O  
50,4 

40.8 
8.8 

100,O 
76.5 

0 3  
226 

39,O 

49 

35.8 
320 
24,6 

0-9 
3,s 
3,2 



TOTAL DE VIVENDAS 
TOTAL 
DE 
'AVENDA 

CONDICION 
DE 
OCUP ACION 

VOPP SEGUN 
REGIMEN DE 

h r n E R O  
2629 

2619 
1 

9 

2457 
2248 

74 
135 
172 
12 
25 

135 
2248 

PARTICULARES 
CASA INOEPENDIENTZ 
CHOZA O CABANA 
OTROS 

OCUPADAS 
- CON PERSONAS PRESEhTES 
- CON PERSONAS AUSENlTS 
- DE USO OCASIONAL 
DESOCUPADAS 
- POR VENTA O ALQULLER 
- POR REPARACION 
- POR OTRA FORMA 

TOTAL VOPP 
U- 1 1  

%7 
0 2  

97,4 
Z6 

64 
87.9 
0 3  
4,s 
923 
7.7 

w4 
9 7  

14-9 
15,4 

W 

10.1 
89,9 
41,b 

4z2  
IZ2 
4,O 

989 
1.5 
O,? 

A 
100,o 

99.6 

o,] 
9 3  

9 3 5  

65 

TENENCIA 

VOPP SEGUN MATERIAL 
PREDOMINANTE EN 
PARmESmIERIORES 

IDEN EN 
TECHOS 

IDEM EN 
PLPaS 
VOPP SEGUN TIPO 
DE-- 
DE AGUA 
VOPP SEGUN DEPONI- 
BUüAD DE SERVICIO 
DE AGUA 
IDEM ALUMBRADO 
ELEcrRKU 

MNDICION DE 
HABm'ABLIDAD 

1 
HOGARES POR 2 
VWEtmA 

% 

100,o 

91,s 
3,o 
5.5 

100.0 
7 

14,s 

78.5 
100,o 

PROPIEDAD 
OTROS 

m 
OTROS 
CMAh4MA- WRA C m  
TUAS 
PAJA-HQJAS DE PALMERA 
OTROS 
TIERRA 
OTROS 
RIO-ACEqULA-MAN- 
POZO 
OTROS 
SI TIENE 
NO 

SI TIENE 
NO m 
1-2 HABKACIONES 
3-4 HAB~ACIONES 
íd HABITACIONES 
7 Y MAS HABITACIONES 

HOGAR 
HOGAR 

3YMASHOGARES 

2189 
59 

144 
1976 

21 
107 

2075 
173 

1897 
16 

335 
345 

1903 

228 
ñ)ñ1 

935 
94% 
27s 
90 

2210 
33 
5 



V. CARACERISTICAS DEL HOGAF~ 

PROVINCN : MORROPOS 
DI- : CHALACO 



PROViSCIA : MORROPON 
DISIREO : CHULUCkhiAS 

L CARACrZRlSTICAS GENERALES DE LA POBLACION 

1.1 POBLACIONTOTAL 
H A B r n \ T E S  

74089 
37525 
W M  

52089 
22OOCl 
31061 
39162 
3866 

71101 

SEXO 

AlEA 

EDAD 

RELIGION 
IOTRAS 

1.2 POBLAClON CON IMPEDIMEmS 

HOMBRES 
MUERES 
(INDICE DE MASCULhTDAD = 1026%) 
URBANA 
RURAL 
MENOS DE 15 AROS 
DEIS AUAÑOS 
DE 65 A MAS A N O S  
CAMLICA 

2988 
LISO 
673 
477 
S2 

736 
362 

24504 
8471 
1936 
m55 
1714 
2699 
2118 
4714 
m 

87602 
68695 

SEXO 

EDAD 

% 
100,O 
50,6 
49,4 

70,3 
m 7  
420 
528 
572 

%.o 

HOMBRES 
MUB3u3 

DE65AMASANOS 

% 

4 0  

341 

100,o 

58.3 
41,s 

4 s  

31,s 
100,o 
346 
7.9 
8,4 
?,O 

11.0 
66 

19.2 
3 3  

POBLACION FEMEMNA DE 12 m Y MAS 
FECUNDIDAD 

- 
MORTALIDAD 

CON O HUOS NACIDOS VIVOS 
CON 1 HUOS NACIWS VIVOS 
CON 2 HIJOS NACIWS VIVOS 
CON3HYOSNACIDOSVIVOS 
CON 4 5  HUOS NACIWS VIVOS 
m N 6 7  HITOSNACIDOS VIVOS 
m N  8 Y MAS HUOS NACIDOS W O S  
NOESPECIFICADO 
NUMERO DE fillOS NACIDOS VIVOS 
NUMERO DE HUCE SOVBRE 
(TASA DE MORTALIDAD = 21.6 9) 



PROVINCIA : MORROPOK 
DI!TRITC : CHULUCANAS 

POBLACION DE S ANOS Y MAS 
HABITANTES 

64010 

63455 
160 
395 

20963 
31140 
10907 
2098 1 
43029 
11261 
1489 

33354 
13462 

1834 
1298 
1312 

50719 
26348 
24371 
13291 
5996 
7295 

O DIALECID 
MATERNO APREhDIW 
EN LA NIi;IEZ 
ASiSEh'CIA A UN 
CEhTRO DE ENSEkANZA 
REGULAR 
ESCOLARIDAD 

NNEL DE 
EDUCACION 
AJL-wZADO 

CONDICION DE 
ALFABrnMO 

- 

ESPAROL 
N A m O  
OTROS 
AsrnACTUALMEA?E 
NO ASETE PERO ASrSnO 
NUNCAASLFTIO 
EDAD ESCOLAR (-OS DE 15 ANOS) 
EDAD F'OSl-ESCOLAR(I5 ANOS Y MAS) 
NINGUNO 
IhTCIAL 
pR(MARIA 
SECUNDARL4 
SUPERIOR NO U N N E R S ~ A R I A  
SUPERIOR UNIVERSFAIUA 
NO ESPECIFICADO 
1 
- HOMBRES 
- MUJERFS 
A N A L F A B r n  
- HOMBRES 
MUJERES 

% 

I00,O 

SS, 1 

0 2  
46 
327 
50,2 
17,l 
328 
67,2 
17,6 

z3 
521 
21.0 

2 9  
&o 
f 1 

79,2 

248 

% 

lW,O 
51,9 
44J 

iW,O 
45,t 
54,9 



PROVINCIA : MORROPON 
DIgRiTO : CHCLUCANAS 

HABITAhTES % 
POBLACION DE 6 ANOS Y MiZS 

70 
61721 100,O 

CON FROFESION U OFICIO 
PROFESION . . . -- 12872 20.8 I M O  

SLN PKUWSION U OFICIO 48849 79,2 
ECONOb4lCAMENXT ACTiVA (FEA) 

- 21440 1 U 7  I 1 M n  



SL'MERO 
15174 
14693 

193 

TOTAL DE V M E  hmAS I'ARTICLWRES 

VnrlENDA 

COKDICION 
DE 
OCUPACION 

VOPP SEGUN 
REGIMEN DE 

TOTAL 
DE 

VOPP SEGUN MATERIAL 
PREDOMINANTE EN 

l m m  EN TECHOS 

CASA ISDEPPNDIEh7E 
CHOW O CABAfiA 
OTROS 
OCUPADAS 
- CON PERSONAS PRESEXTE 
- COK PERSONAS AUSEhTES 
- DE USO OCASIONAL 
DESOCUPADAS 
- POR VEhTA O ALQUiLER 
- POR REPAIWCIOS 
- POR OTRA FORMA 

TOTAL VOPP 
AL0 LnLER 

PAREDES EXERIORES 1 OTROS 

I T U A S  
PAJA-HOJAS DE PALMERA 

588 

14811 

13870 
884 

57 
663 
206 
184 
273 

13870 
843 

OTROS 
A W B E  O TAPIA 

1 CNAhCWA-FIBRA CEMEhTO 

917 
8473 
S397 

3059 

DE AGUA 8705 

VOPP SEGUN DISPONI- !SI TIENE 7252 

IDEM EN 
PISOS 
VOPP SEGUN TIW 

DE AGUA 
IDEM ALUMBRADO ISITENE 1 4376 

OTROS 
TIERRA 
OTROS 
FUO-ACEQUL4-UANANrL4L 

17 Y MAS H#~ACIONES 1 258 
11 HOGAR 13447 

846 
9874 
3996 
2793 

ELECTRlm 

CONDICION DE 
HABKABILIDAD 

NO TIENE 
1-2 HABKACIONES 
3 4  KABFACIONES 
S 4  HABITACIONES 

HOGARES POR 
VMENDA 

9494 
ns4 
5273 

955 

2 HOGAR 
3YMASHOGARES 

352 
71 



V. CARACTERISnCAS DEL HOGAR 

PROViSCh : MORROPOS 
D I m O  : CHLZL'CANAS 

TOTAL DE HOGARES EN VOPP 
h W R O  

14379 
10897 

3259 
223 
1578 

12116 
685 
9718 
7494 
4661 
3621 
3573 
10758 
3178 
172 

HABTTACION 
ESPECIAL 
PARA COCINAR 
ESPACIO EN VIVIENDA 
PARA UNA A W A D  
ECONOMICA 
ARTEFACIDS 
ELECTWCOS Y 
ELECl77OWMESTlCOS 
MAQUINAS 
Y 
EQUIWS 
MEDIOS 
DE 
IBCOMOCION 

SITIEm 
NO TIENE 
NO ESPECIFICADO 
SI SE LTLIZA 
NO SE UTILIZA 
NO ESPECFICADO 
SITIENE 
- RADIO 
NOTIENE 
SI TIENE 
- MAQUINAS DE COSER 
NO TIENE 
SI TIENE 
- CAMIONES TRABAJO 
NO TIENE 

% 

100.0 
75,s 

227 
1s 
1 1,0 

843 
4,7 
67.6 

3z4 
25,2 

74.8 

P l  

n,9 

7 c  

100,O 
77,1 

100,o 
98.7 

100.0 

5.4 



I'KOVIR'CIA . MORROPOS 
DISTRITO : LA hiATANW 

1.1 POBLACLON TOTAL 
SEXO  HOMBRES 

AREA 

HABITAhTES 
12790 
6501 

EDAD 

RELIGION 

MUJERES 
(INDICE DE M A S C ~ X D A D  = 103.4%) 
URñANA 

5% 
1D0,O 
50.8 

RURAL 
MENOS DE 15 ANOC 
DE 15 A 64 M O S  
DE 65 A MAS -OS 

CAMUCA 
/OTRAS 

1.2 POBLACION CON IMPEDiMWTOS 

IDE 65 A MAS .-WOS 
POBLACION FEMENINA DE 12 ANOS Y MAS 
FECUNDIDAD 1 CON O HUOS NACnxiS VIVOS 

% 

6289 

7978 

184 
110 

67 
43 

6 
76 

SEXO 

EDAD 

MORTALIDAD 

49.2 

624 
4812 
5996 
6244 
550 

12606 

H O M B B  
MUJERES 
MENOS DE S AROS 
DE 5 A64AROS 

28 
385 1 
1403 

37.6 
4 6 3  
4 8  

4,3 
946 

1,4 
0 3  

CON 1 HUOS NACIDOS VIVOS 
CON 2 HUOS NA- VIVOS 
CON 3 HUOS NACIWS W O S  
CON 6 5  HUOS NACIDOS VrVOS 
CON ó-7 N O S  NACID<XS VIVOS 
CON g Y MAS HUOS NACIDOS VIVOS 
NO ESPECIFICADO 
NUMERO DE HUOS NACIDOS VIVOS 
NUMERO DE HUOS SOVBRE VNIEKIES 
VASA DE MORTALIDAD = 20.2 %) 

100,O 
61.0 
39.0 

5 s  
69.0 

w 
25s 

100.0 
36.4 

248 
255 
M7 
422 
356 
856 
104 

14685 
11717 

6-4 
4 6  
5,4 

1 tO 
9 , ~  
m 
28 



PROViSCM . MORROPON 
D I m i T O  : LA MATANZA 

IL CARACTERETTCAS EDUCATIVAS 

l 
7 7 4  

MATERNO APRENDIDO 22 1 1 
EN LA NIiIEZ m- 

1 CENTRO DE ENSENANZA 1 NO ASERE PERO ASlSnO S"", 

REGUIAR 
*7,2 

INUNCA ASLSnO 2402 
ESCOLARIDAD (EDAD ESCOLAR (MENOS DE 15 ANO3 1 t o ~ c  I 4 4  3c -, -- 

INICIAL 
NMZL DE PRIMARIA 6422 59,8 
EDUCACION SECUNDARIA 1144 10.6 
ALCAN- SUPERIOR NO UNiVERSTTARLA 

SUPERIOR LhWERSlTARIA C? n c -- ",a 

)NO ESPECIFICADO 259 
I 

24 
7- I i í c  I 100,o 

l - MUJERES I 40.3 
1703 59.7 



PROVLVCM - MORROPOS 
DLCTRITO . LA MATANZA 

111. CARACERISnCAS ECONOMICAS 

PROFEStOK 

OFICIO Iu 
As 
CON FROFESION U OFICIO 
- PROFESIONALES 
- TEcmcos 
- OFICIALES 
SIN PROFESION U OFICIO 
ECONOMICAMENTE ACl lVA (PEA) 
-OCUPADA 
- DESOCUPADA 

(AC~TVIDAD IBUSCANW TR~BMO WR PRIMERA VEZ 

PEA SEGUN 
DE 

ECONOMICA  OTROS 
PEA SEGUN 1 AGRICULTORES Y WMAWRES CAUFI 

- m o s  
TOTAL PEA 

AGNCULTüR4.GANADER14CAZA Y SUVl 

OCUPACION 
PIUNCTPAL 

PEA SEGUN 
CATEGORIA DE 
OCUPACION 

AGROPECUARIOS Y PESQUEROS 
BUSGANW TRABAJO POR PRIMERA VEZ 
OTROS 
TRABATADOR INDEPENDIEN'iE 
'rRA3AsAWR D E P E N D r n  
TRABAJADOR FAMuAR NO REMUNERAD 
BUS- TUBAJO POR PRIMERA VEZ 
EMPLEAWR 
NO ESPECIPICADO 



PROVINCW : MORROPON 
DISTarrO . U MATANZA 

IV. CAR;\CTERISTíCAS DE LA VIVIENDA 

VIVIENDA 

TOTAL DE VMEh'DAS PARTICULARES 

CONDICION 
DE 
OCWACION 

TOTAL 
DE 

CON PERSONAS PRESEhTES 
CON PERSONAS AUSENlTS 
DE USO OCASIONAL 
3ESOCUF'ADAS 
POR VENTA O AiQUILER 
POR REPARACION 

CASA INDEPENDEhTE 
CHOZA O CABANA 

VOPP SEGUN 
REG IMEN DE 

PAREDES EXTERIORES lOTR0s 
I C A I A ~ ~ P I A - W R A  c m  

- POR C T M  FORMA 
TOTAL VOPP 

ALQUILER 

VOPP SEGUN MATERIAL 
PREDOMINANTE EN 

l D E N  W 
TECHOS 

OTROS 
ADOBE O TAPIA 

I TETAS 
PAJA-HOJAS DE PALMERA 

PISOS mas 
VOPP SEGUN TIPO 1 RIQACEQUIA-MANANTIAL 

DE AGUA DTROS 

. 

717 
ino 

VOPP SEGUN DISPONI-  SI TIENE 

33,6 
59.4 

DE AGUA 
IDEM ALUMBRADO 
ElEcnuCO 

CONDICION DE 
HABEABILIDAD 

HOGARES POR 
VIVIENDA 

SI TIENE 
NO TIENE 
1-2 HABITACIONES 
3-4 HABFACIONES 
5 4  HABITACIONES 
7 Y MAS HAB~ACIONES 
1 HOGAR 
2 HOGAR 
3 Y MAS HOGARES 



PROVLKW : MORROPON 
D l W O  . LA MATANW 

V. CARACTERISnCAS DEL HOGAR 



1. CARACTERISnCAS GESERALES DE LA PORLACION 

PROVINCIA : MORROPON 
DiTRiTO : S A m O  WMINGO 

1.1 POBLACIOK TOTAL 

EDAD 

CON 1 HUOS NACIDOS VIVOS 
M N  2 HUOS NACIWS VIVOS 
CON 3 HUOS NACIDOS VIVOS 
u3N 4 5  HUOS NACIWS VIVOS 
CON 6-7 - 7 0 s  NACIDOS VIVOS 

HAB iTAhTES 
9310 
4707 
M 3  

1027 
8283 
3427 
5155 

SEXO 

AREA 

EDAD 

1 DE 65 A MAS ANOS 
POBLACION FEMEMNA DE 12AÑOS Y MAS 
FECUNDIDAD 1 CON O HIJOS NACIDOS VIVOS 

HOMBRES 
MUJERES 
(iNDlCE DE MASCULiNIDAD = 1022%) 
URBANA 
RURAL 
MENOS DE 15 -0s 
DE 15 A 64 ANOS 

MUJERES 
MENOS DE 5 AROS 
D E S A 6 4 m S  

8 

100,O 
50,6 
49,4 

11.0 
89,O 

s . 8  
55.4 

32 
3321 
1144 

MORTAUDAD 

% 

75 
3 

95 

NUMERO DE HUOS SOVBRE VWEMTS 
W A  DE MORTALDAD = 220 %) 

57,7 

23 
73.1 

3S,7 

CON 8 Y MAS HUOS NACIWS VIVOS 
NO ESPECIFlCAW 
NUMERO D E  HUOS NACIDOS VIVOS 

9202 

24,6 
100,O 

34.5 

450 
92 

11801 

19.6 

28 
1 



PROVINCM : MORROPON 
DETR~TO : SAhTO DOMNGO 

HABITANTES 
8298 
8208 

28 
62 

2952 
3976 
1370 
2415 
5883 
1389 
no 
4701 
1308 
291 
92 

247 
6497 
M1 
3016 
1801 
701 

1100 

5 I 
100.0 
98,9 

a 3  
03 

35.6 
47,9 
16,s 

29.1 
70,9 
16,7 

1 3  
56.6 
15.8 

3.5 
1,1 
3,O 

743 

21,l 

POBiACION DE S AgOS Y 
LDIOMA O DlALECTO 
MATERNO A P ~ I I X I  
EN LA NINEZ 
ASETENCLA A m 
C E m O  DE ENSENANZA 
REGULAR 
ESCOLARIDAD 

NNEL DE 
EDUCACION - 
CONDICION DE 
ALFABEIISMO 

40 

100:o 
53.6 

46,4 
100,O 
39,O 
61,O 

MAS 
ESPANOL 
NATIVO 
OTROS 
ASETE ACNALMENE 
XO ASISTE PERO ASISTIO 
h"CMCA ASlSnO 
EDAD ESCOIAR (MENOS DE 15 &OS) 
EDAD POSEXOLAR(15 &OS k' MAS) 
NINGUNO 
INICN 
PRIMARIA 
SECUNDARlA 
S U f W O R  NO UNIVERSITAEUA 
SUPERIOR m n m s r r m  
NO ESPECIFICADO 
A L F A B r n  
- HOMBRES 
- M U W  
ANALFABEMS 
- HOMBRES 
-MUTERES 



PROVINClA . hlORROFO?i 
DISlRrrO : S.4hTO DOMINGO 

HABITANES 
POBLACION DE 6 ANOS Y ,MAS 8059 

1 COK FROFESION U OFICIO 3070 
PROFESION - PROFESIONALES 

- TECNICOS 
OFICIO Iu - ORCIALES 1 SIN PROFESION U OFICIO 4989 

] ECONOMICAMENTE ACIíVA (PEL4) 3039 

CONDICION 
DE 
A C I W D A D  

- OCUPADA 
- DESOCUPADA 
ECONOMICAMErn NO ACrrVA 
- W EL HOGAR 
-EsmDL4Nl-Es 
-OTROS 417 

PEA SEGUN TOTAL PEA U139 
RAMA DE AGRlCULTUR4GAXADERL4JXZA Y SILVI 2303 

UX3NOMICA 713 
PE4 SEGUN 1 AGRICULTORES Y TRABAJADORES CALIF1 1 

I OCUPACIOh' I AGROPECUARIOS Y PESQUEROS I 895 
PRINCIPAL BUSCANDO TRABA10 POR PRIMERA VEZ 23 

PEA SEGUN TRABAJADOR FA- NO REMUNERAD 
CATUjORiA DE BUSCANDOTRABAJO POR PRIMERA VEZ 
OCUPACION EMPLEAWR 

NO ESPECIFICADO 



PKOVINCW : MORROPOK 
DLFRii'O : S A X T O  DOMt"JGO 

TOTAL DE VTVTENDAS 
TIPO 
DE 
VNIENDA 

CONDICION 
DE 
OCWACION 

VOPP SF!.Jsm 
R E G I M E N  DE 
TENENCIA 

VOPP S U j w  WTER~AL 
PREMI)MINAMIX EN 
PAREDESEx-nxIORES 

IDEN EN 
TECHOS 

IDEM EN 
PISOS 
VOPP SEGUN I T O  
DEAB- 
DE AGUA 
VOPP S U i U N  DISPONl- 
BILIDAD DE SERVICIO 
DE AGUA 
IDEM ALUMBRAW 
ELW-TRICO 

CONDICION DE 
HABlTABILDAD 

HOGARES POR 
VIVIENDA 

PARTICULARES 
CASA INDEPENDLEYE 
CHOZA O CABAÑA 
OTROS 
OCUPADAS 
- CON PERSOKAS PRESEhTES 
- CON PERSONAS A U S E m  
- DE USO OCASIONAL 
DESOCWADAS 
- POR VENTA O ALQUILER 
- POR REPARACION 
- POR OTRA FORMA 

TOTAL VOPP 

PROPIEDAD 
OTROS 
ADOBE O TAPIA 

OTROS 
C W A - F I B R A  C E M E m  
TUAS 
PAJA-HOJAS DE PALMEk4 
OTROS 
TrEFiR4 
OTROS 
RIOACEQUIA-MANAKI1AL 
POZO 
OTROS 
SI TENE 
NO TiJXE 

SI TIENE 
NO llENE 
1-2 HABlTACIONES 
?4 HAülTACIONES 
5-6 HABmACIOm 
7 Y MAS HABrrACIOhZS 
1 HOGAR 
2 HOGAR 
3 Y MAS HOGARES 

'% 

1m,o 
826 
2 2  

15,2 
100,o 
61.3 
20.0 
18,7 

ioo.0 

5 4  
962 
0.4 

97,9 

21 

43 
933 

1,o 
1.2 
91,9 

8,1 
w' 
0 3  

17.5 
18,O 

e 0  

8,4 
91,6 

3a72 
a 4  
11,2 

4 2  
99.0 

1 ,o 

NUMERO 
2601 
2600 

1 

25% 
2087 

56 
383 

75 
46 

15 
14 

2087 
70 
m 

8 
2043 

44 

89 
1952 

21 
25 

1911 
169 

1711 
H 

365 
37s 

1712 

176 
1911 
756 

1011 
233 

87 
2066 

21 

% 

100.0 
100,o 

97,l 

29 



PROVINCIA : MORROPOX 
DlSTNTO . SANTO DOMNM 

i'. CARACrZRISnCAS DEL HOGAR 

YLhlERO 
TOTAL DE HOGARES EN VOPP 2108 
HABiTACION SI TIENE n»8 
ESPECIAL NO TlEN'E 61 
PARA COCINAR 1 NO ESPECiFICADO 9 

ESPACIO W' VrVIENDA ISI SE UIlLiZA TlS 

ECONOMICA 1 NO ESPECIFICAEO 123 
ARTEFACTOS l s 1 n w ~  1155 
ELECTRlCOS Y - RADIO 1018 
E L m O W M E S n C O S  NOTiENE 953 
MAQUINAS SI TIENE 323 

Y - MAQUINAS DE COSER 323 
EQUIPOS NO TIENE 1785 
MEDIOS 1 SI TIENE 38 
DE - CAMIONES TRABAJO 2 
LOCOMOCION NO TIENE 2070 



PROVINCIA. MORROPON 
n I m r r o  .  SAL^ 

I. CARACTERISIíCAS GENERALES DE LA PORUCIOS 

H A B ~ ~ ~  
1.1 POBLACION TOTAL 8498 
SEXO HOMBRES 4447 

MuJErn 4051 

RUTWL 2918 
EDAD MENOS DE 15 AROS 3693 

DE15A64AÑOS 4373 

lm 775 
1.2 POBKACION CON IMPEDIMENTOS 134 
SEXO HOM3RES 77 

MUJERES 57 
EDAD MENOS DE 5 AÑOS 9 

\DE 65 A MAS M O S  34 
POBLACION FEMENINA DE 12 *OS Y MAS 2590 
FECUNDIDAD ICONOHUOS NACIW~VIVOS 761 

CON 1 HUOS NACIDOS VIVOS 
CON 2 HUOS NACIWS VIVOS 
CON 3 HUOS NACIDOS VIVOS 
CON 6 5  r i O 5  NACIWS VIVOS 
CON ó-7 m05 NACIWS Vii'3S 
CON 8 Y MAS HUOS NACIDOS VIVOS 

1 NO ESPECIFICADO 97 
MORTALlDAD 1 NUMERO DE HIJOS NACIDOS WOS 10667 

NUMERO DE HUOS SOVBRE VWENTES 8158 
(TASA DE MORTALIDAD = 21.6 5%) 



PROVISCIA - MORROPON 
DISIRrrO . S A L W  

EN LA NIÑEZ IOTROS 29 f 0.4 1 
ASISENCIA A UN IAsISTE AWALMEhTE 1 2456 1 34.0 1 

POBLACION DE 5 AROS Y hCAS 
IiARlTAhTES 

7218 
7149 
40 

IDIOMA O D-O 
MATERNO MRENDIW 

REGULAR 
ESCOLARIDAD 

NIVEL DE 
EDUCACION 
ALCANZADO 

ESPAROL 
NATWO 

CONDICION DE 
ALFABEiTSMO 

'3 
100.0 
99.0 

O. 6 

NUNCA ASISTíO 
EDAD ESCOUR (MENOS DE 15 AROS) 
EDAD POSIISCOLAR(l5 ANOS Y MAS) 
NINGUNO 
MCIAL 
PRIMARIA 
SECUNDARIA 
SUPERIOR NO UNiVERSiTARIA 
SUPWOR UNNERSFARIA 
NO ESPECIFICADO 
ALFABETOS 

W 

- HOMBRES 
- MUJERES 
ANALFABEFOS 
- HOMBRES 
-MUTERES 

1117 
2413 
4805 
1254 
331 
3885 
1327 

99 

55 
237 

5537 
3034 
m3 
ldgl 

767 
914 

15,s 
33,4 

66,6 
17.4 
4.6 

53,s 
18,8 

1,4 

0,7 
3.3 

76.7 100,O 

20.3 

54,8 
45.2 
100,O 
45,6 
54,4 







PKOVISCL\ MORROPOS 
DlSTUrrO SALiTPAL 

\'. CARiUTERISnCAS DEL HOGAR 

1 PARA COCíh'AR 1 NO TIENE 1 M I  19J [ 

TOTAL DE HOGARES EN VOPP 
FIABITACION ESPECIAL /SI TIENE 

hZ'MERO 
1792 
1W 

1 

ECONOMICA 
ARTEFACTOS 
ELECTRlCOS Y 

O/c 

100.0 

80.6 

ESPACIO EN W T E h D A  
PARA UNA ACTTVIDAD 

ELECTROWMEsnCOS 
MAQUINAS Y 
EQUIPOS 

% 

NO ESPECIFICADO 
SI TIENE 
- RADIO 

MEDIOS DE 
U3COMOCION 

NO ESPECIFlCADO 
SI SE UTILIZA 
NO SE UllLIZA 

NOTEN'E 
SI TIENE 
- MAQUINAS DE COSER 
- m O S  

46 
996 

888 

NO TIENE 
SI TIENE 
- CAMIONESTRABATO 
NO TIENE 

8 
233 

1513 

7% 
375 
371 

0,4 
13.0 
84.4 

2 6  
55,6 

1417 
297 

18 
1495 

1W 

444 
21 

89,2 
100 

99 

79.0 1 
16,6 

83,4 

100,a 

6,1 



PRO\'INCL\ MORROPON 
DISTRn'C SAATA CATALKA DE 

MOSS A 

1.1 POBLACIONTOTAL 

SEXO (HOMBRES 

!OTRAS 44s 9,s 
1.2 POBLACION M N  IMPEDIMENTOS 77 
SEXO 

1,7 100.0 
35 

AREA 

EDAD 

RELiGION 

(DE 65 A MAS AROS 22 28.6 
WBLACION FEMENINA DE 12 ANOS Y MAS 1485 326 100,O 
FECUNDIDAD [CON O HUOS NACIWS VIVOS 445 M.O 

IMBlTAI\lTS 
455s 
2314 

;MUJERES 
(INDICE DE MASCLZIMDAD = 103.2%) 
URBANA 
RURAL 
MENOS DE 15 &OS 
DElSA64ANOS 
DE 65 A MAS A~JOS 
CATOLEA 

9'0 
100,o 
50.8 

MORTALIDAD 

Yo 

2211 

1416 

3139 
1926 
2304 
325 

4107 

49.2 

31,O 
69,O 

423 
50,6 

7.1 
90.2 

CON 1 HUOS NACDX3S VIVOS 
CON 2 HUOS NA[3IWS VNOS 
CON 3 HU(XS NACIDOS VIVOS 
CON e s  mas NACIDOS VIVOS 
M N  6-7 HUOS N A C m  VIVOS 
CON 8 Y MAS MJOS NACDGS W O S  
NO ESPECIFICADO 
NUMERO DE HUOS NACIDOS VIVOS 
NUMERO DE HUOS SOVBRE 
VASA DE MORTALIDAD = 20.2 $6) 

123 
88 

85 
202 
154 
341 

47 
5891 
4697 

0 
5,9 
5 8  

13,6 
10,4 

23,o 
?O 



PROWNCL\ MOKROPON 
DISIÑTTO . SAhTA CATALISA DE 

MOSSA 

1 CENIXO DE ENSENANZA 1 NO ASPXE PERO ASISTIO 1 2227 1 56.7 1 

EN LA NLqEZ 

INICIAL 
NIVEL DE PRIMARIA 
EDUCACION SECUNDARIA 
ALCANZ4W SUPERIOR NO UNIVERSmAlUA 

SUPERIOR UNNERSlTARiA 

1 EDAD POSTESCOLAR(l5 ANOS Y MAS) 

0.7 1 OTROS 
ASETENCM A UN (ASETE ACI'UALMEKTE 

2629 1 67,O 1 

27 
1325 1 33,7 1 

I N ~ ~ G W O  1 448 1 11,4 1 

CONDICION DE 
ALFABEIlSMO 

- HOMBRES 
- MUERES 
ANALFABEID5 
- HOMBRES 
- MUJERES 

1697 
1507 
723 
2l8 
445 

18.4 

53,O 

47.0 
iW,O 
38.5 

615 



PI¿DVISCL\ h1OKKOPO'i 

Ixsrun'o S A ~ A  CATALIS A DE 
MOSS A 

nr. CARACERisnCAS EC0';OMiCAS 

'POBUCIOK DE 6 A+OS k' 

PROFESION 
U 
OFlCIO 

WNDlClOK 
DE 
ACTNIDAD 

Pi3 SEGUE; 
RAMA DE 
A(IITVIDAI3 
ECONOMICA 
PEA SEGUN 
OCWACION 
PRINCIPAL 

PEA SEGUN 
CATUjORIA DE 
DCUPACION 

- 

HABITANTES 
3784 
1242 

70 
9 

1163 
2542 
1534 
1516 

18 
m0 

939 
840 
47 1 

1534 
10M 

S 
sn 

749 
S 

780 
947 
307 
221 

5 
3 

51 

hlAS 
COS FROFElOX U OFICIO 
- PROFEIONALES 
- TECMCOS 
-OFICIALES 
SIN PROFESION U OFICIO 
ECONOMICAMENE A C I N A  (PEA) 
- OCLPADA 
- DESOCUPADA 
ECONOMlCAMEPvTE NO A m A  
- EN EL HOGAR 
-EsruDIANTES 
- OTROS 

TOTAL PEA 
AGRIcULTIJR~GANADER&CAZA Y SILVI 
BUSCANW lR4BA.lO POR PRIMERA VEZ 

OTROS 
AGRICULTOFES Y TRABAJADORES CALIFI 
AGROPECUARIOS Y PESQUEROS 
BUSCANDO lXAE%lO POR PRMERA VEZ 
OTROS 
l R 4 B A T A W R  INDEPENDIENCE 
TRABAlAWR D E P E N D m  
T R A B A J A W R F f & f l u A R N O ~ ~  
BUSCANDO -0 POR PRIMERA VEZ 
EMPLEAWR 
NO ESPECIFICAD3 

5. 
100,O 

37-8 

67.2 

40,s 

59.5 

5 

lM.0 
8. S 
1.5 
87,O 

100,O 
98,s 

1.2 
100,o 
41,7 
37,3 
21-0 

100,o 
65,3 

0.3 
34,4 . 

48,s 
o. 3 

50.9 
61,7 
20.0 
14,4 

0.3 
0.2 
3,4 



I'ROVINCIA MORROWN 
DIYT'RmO : S A m A  CATALINA DE 

MOSSA 

TOTAL DE VMEh?3AS 
TIPO 
DE 
W N D A  

CONDICION 
DE 
OCUPACION 

VOPP SEGUN 
REGIMEN DE 
TENENCIA 

VOPP SEGUN MATERLAL 
PREDOMINANTE EN 
PAREDESEXTERIORES 

IDENEN 
TECHOS 

XDEM W 
P r n  
VOPP SEGUN ?IPO 
DE- 
DE AGUA 
VOPP SEGUN DISPONI- 
BILIDAD DE SERVICIO 
DE AGUA 
IDEM ALUMBRADO 
ELEmNCO 

CONDICION DE 
HABn'ABIUDAD 

HOGARES POR 
VIVIENDA 

NUMERO 
1311 

1280 
1 

30 
1266 
994 
154 
118 
45 
2 

21 
n 

994 
38 

954 
2 

965 
29 

34 
92-7 

14 
19 

884 
110 
6UJ 

11  
343 
326 
668 

10 
9&Q 

263 
4x2 
205 

44 
9 i8  

16 
. . 

PARTiCUiARES 
CASA INDEPEhíDIENTE 
CHOZA O CABANA 
OTROS 
OCUPADAS 
- CON PERSONAS PRESENTFS 
- CON PERSONAS AUSENTE 
- DE USO OCASIONAL 
DESOCUPADAS 
- POR V E m A  O ALQUILER 
-POR REPARACION 
. POR OTRA FORMA 
TOTAL VOPP 

ALQUILER 
PROPIEDAD 
OTROS 
ADOBE0 TAPIA 

OTROS 
CAiAhfWA-FIBRA CEMENTO 
TUAS 
PA7A-HOJAS DE PALMERA 
OTROS 
TIERRA 
OTROS 
RIo-ACEQUIA-WANTlAL 
POZO 
OTROS 
SI TIENE 
NO TIENE 

SI TIENE 
NO TíENE 
1-2 HABiTACIONES 
3-4 HABirACIONES 
M HABTTACIOh'ES 
7 Y MAS HABITACIONES 
1 HOGAR 
2 HOGAR 
3YMASHOGAM3 

?'E 

100,O 

97,6 

0, r 
23 

3,4 

% 

100,O 
78,5 

192 
9 3  

100,o 

4,4 
497 
48,9 

100,o 
3-8 

%,O 
0.2 

97.1 

29 

3,4 
93,2 

1,4 
zo 

89,O 

11.0 

64,4 
1,1 

34s 
3 v  
67.2 

1,o 
99.0 
264 
4&5 
W 6  

4.5 
98,4 

1.6 



V. CARACERISnCAS DEL HOGAR 

TOTAL DE HOGARES ES VOPP 

PARA COCINAR 
ESPACIO EN VIVIEhDA 
PARA UNA ACTIVIDAD 

I E L E ~ C O S  Y 1 - RADIO 1 506 1 1 928 

hTMERO 
1010 

955 
49 

HABiTACION 
ESPECIAL 

ECONOMICA f NO ESPECIFICADO 1 44 1 4.4 1 

h 1- MAQUINAS DE COSER 1 172 ( lQ0,O 

SI T E N E  
NO TIEXE 
NO ESPECIFICAD3 
SI SE LTLIZA 
NO SE UiiLLU 

ARTEFACTOS ]SI TIENE 

Q 

100,O 
94.6 

4.8 

545 ) 54-0 1 1W,O 

5-c 

6 

SO? 

859 

. E U ~ S  
MEDlOS 
DE 
LOCOMOCION 

0,6 
10.6 
85,D 

NO TIEh'E 838 83,O 
SI TIENE 
- CAMIONESTRABAIO 
NO TrENE 

20 

98.0 

21 
5 

989 

100.0 

23.8 



1. CARACTEñiSnCAS GEhZRALES DE LA POBLACION 

1.1 POBLACIOS TOTAL 
SEXO 

AREA 

EDAD 

REUGION 

1.2 POBLACION CON 
SEXO 

EDAD 

WBLACION FEMENINA DE 
FECUNDTDAD 

M0 RTALID AD 

HABITAhTE 
10522 
5329 
5193 

1534 
8988 
4810 
5242 
470 

10194 
328 
169 
106 
63 
21 

113 
35 

3241 
935 
224 
219 
198 
404 
385 
763 
113 

13152 
10074 

HOMBRES 
MUJERES 
(WDICE DE MASCLZINmAD = 104.1%) 
URBANA 
RURAL 
MENOS DE 15 ANOS 
DE 15 A 64 -0s 
DE 65 A MAS A i i O S  
CATOLICA 
OTRAS 

IMl'EDIMEIiTIDS 
HOMBRES 
MUJERES 
MENOS DE S m S  
DESAMANOS 
DE 65 A MAS Ai;rOS 

12 ANOS Y h W S  
CON O HUOS NACIDOS VIVOS 
CON 1 HUOS NACIDOS VIVOS 
CON 2 HUOS NACIWS VIVOS 
CON 3 HUOS NACIDOS VIVOS 
CON 4 5  HIJOS NACIDOS VIVOS 
CON 6-7 H U a  NACIWS VIVOS 
CON 8 Y MAS HUOS NACIWS VIVm 
NO ESPECiFiCAW 
NUMERO DE HüOS NACIWS WOS 
NUMERO DE HUOS SOVBRE VMEWiTS 
(TA!SA DE MORTALIDAD = 220 Q) 

5% 
100,O 
C0,6 
19,4 

14-6 
85,4 
457 
49.8 

4,s 
97.0 

3. O 
1.6 

% 

100,O 

627 
37,3 
124 
66,9 

33.7 
100.0 

%3 
6 9  
48 
6,1 
125 
11.9 

23.5 
$5 



II CAFLlCTERISnCAS EDCCATIVAS 

J7 

EN LA NINEZ OTROS 
0,4 

91 
A 

1.0 
E 1 7 Q C t  1 9. A 

POBWCION DE 5 ANOS Y M A S  

IDIOMA O DI ALE^ 1 ESPA~OL 

.-,- 
(hTNCA ASISnO 2035 2Z8 1 EDAD ESCOLAR (MENOS DE 15 M O S )  ?A l 

98.6 

HAHn;\hTL? 
8930 
mnF 

KWEL DE 
EDIJCACIOK 
ALCANZADO 

70 

100.0 

-u-. U d l &  

- HOMBRES 3474 

% 

IMCIAL 
PRIMARIA 
SECIA'DARIA 
SUPERIOR N O  Uh'iVERSmARU 
SUPEMOR UNTVERSITAliU 

COYDICION DE 
ALFMEnSMO 

144 

4713 
955 

75 
51 

626 

- MUJERES 
ANALFABETOS 
- HOMBRES 
- MUJERES 

..-, . 
1,6 

528 
10.7 

0 3  
n r 

2530 
2926 
1093 
1833 

328 

J f - Y  

42 1 

100.0 
37,4 



PROFESIOS 
U 
OFICIO 

PEA SEGLT 

PEA SEGUN 
CATEGORIA DE 
OCUPACIO N 

AS 
CON FROFESIOY U OFICIO 
- PROFESIONALES 
- TECh7COS 
- OFICIALES 
SIN PROFESION U OFICIO 

HhI3ITAhTE5 
8568 
2611 

116 

15 

2440 

- m o s  
TOTAL PEA 

AGRICULTURA,GMADERIA.CAZA Y snvr 
BUSCANDO W M O  POR PRIMEFLX VEZ 

AGROPECUAIUOS Y PESQUEROS l BUSCANDO TRABAJO POR PiUhIERA VEZ 19 0.5 

ECONOM1CAMENE ACTIVA ( P E A )  1 5476 1 40.6 1 100,O 
5917 

OTROS 

F. 

100,O 
30.5 

69.5 

22q 
3476 
2647 

19 

?c 

100.0 

4.5 
100,O 

76,2 

0.5 

AGRICULTORES Y TRABAJADORES CALIFI ] 
810 

OTROS 

1 23,3 

'TRABAJADOR DEPENDIENTE 
TRABAJADOR FAMILIAR NO R E M U i U i  
BUSCANDO TRABAJO POR PRIMERA VEZ 
EMPLEAWR 
NO ESPECIFICAW 

TRABAJADOR iiiDEPENDIEh7E 1 1648 1 1 47.4 
1546 4 , s  

64 1 
987 

19 
11 

170 

18,4 

2 4 4  
0-5 
43 
5.0 



TOTAL DE VIVIENDAS PARTICLUKES 
T m O  CASA Ih'DEPENDIEhTE 
DE CHOZA O C A I i A W  
VIVENDA OTROS 

OCUPADAS 
- CON PERSONAS P R E S E h m  

CONDICION - COS PERSONAS A C ' S E S m  
DE - DE L'SO OCASIONAL 
OCUPACION DESOCUPADAS 

- POR V E m A  O ALQLXER 
- POR REPARACIOS 
- POR OTRA FORMA 

VOPP SEGUN TOTAL VOPP 
REGIMEN DE ALOULER 

omos 
VOPP SEGUN MATERIAL ADOBE O TAPU 
PREDOMINk\rn EX 
PAREDES EXTEIUORES OTROS 

ICALAMIXA-FIBRA CEMENIO 
IDEN EN 
TECHOS 

OTROS 
IDEM EN ?JERRA 
PISOS OTROS 
VOPP SEGUN TIPO RIO-ACEQUL4-wANTyIL 
DEAB#sI-ECIMIEmD POZO 
DE AGUA OTROS 
VOPP SEGUN DBPONI- SI TEh'E 
BELDAD DE SERMCIO NO TEPE 
DE AGUA 
IDEM ALUMBRADO SI TIENE 
ELECIRiCO NO TIEN3 l 

1-2 HABiTACIONES 
CONDICION DE 3 4  HABKACI0.W 
HABiTABILIDAD 5-6 HABmACIOh% 

7 Y MAS HABiTACIONES 
1 HOGAR 

- 
-- 
-- 

-- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 

70 3.4 
2118 99-3 

13 0.6 1 VTVIENDA 3 Y MAS HOGARES 1 0.1 



1 I IY  1 - MAQUlNAS DE COSER 312 1 9715 1 

rc 

ECONOMICA 
ARTEFACTOS 
ELECTRlCOS Y 

5, 

100.0 
82.4 
17-5 

0, 1 
7.5 

8 2 9  

SCXIERO 
2147 
1769 

375 
3 

161 
1780 

TOTAL DE HOGARES Eh' VOPP 

NO ESPECIFlCADO 

EQIjTPOS SO TIENE 

HAl3iTACIOh' 
ESPECiAL 
PARA COCINAR 
ESPACIO EN V W E S D A  
PARA UNA ACINiDAD 

DE 
LOCOMOCION 

SI TIEhT 
KOTIEhF 
NO ESPECIFICADO 
SI SE UIIL12h 
NO SE UnLIZA 

206 

1827 

9,6 
SI TIEh'E 886 I - RADIO 8 5  

85.0 
MEDIOS 1 S I  TIENE 

- CAMIONES TRABAJO 
NO TENE 

20 [ 1 ( 100.0 

41,3 

2 
2127 

100.0 
93.1 

99,O 
10.0 



ANEXO DE SUELOS 

1. DEFINICIONES EDAFfCA S IMPORTANTE S 

II. DESCRIPCION DE LOS PERFILES MODALES DE LAS UNIDADES DE 
SUELOS 

111. ESCALAS ADOPTADAS PARA LA INTERPRETACION DE DATOS DE 
SUELOS 

N DETERMINACIONES Y METODOSEMPLEADOS EN EL LABORATORIO DE 
ANALISIS DE SUELOS DE LA UNIyERSIDAD NACIONAL AGRARLA LA 
MOLINA 

t: ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS FISICO-MECANICAS Y QUIMICAS 
DE LOS SUELOS 





Asociación 

1.3 Fase de Suelos 

Es un grtrpo frrncional creado para scit'ii propósifos especr:ficos en esfudios de 
suelos. La fase puede ser definida para cr~alquier categoi-ía tmonómica. 

Las diferencias en las cal-acíetislicas del srielo ylo del medio ambiente que son 
significativas para el uso y manejo o comporíarriiento del s~relo, son las bases para 
designar las fases del suelo. 

De acuerdo a los fines del presenle estudio, se ha determinado sólo las fase por 
pendienre. 

Fase por Pendiente 

La pendiente se refiere al grado de inclinación que presenta la superjficie del suelo 
con respecto a la horizontal. Eslá expresada en porcentaje, es decir, la altura en 
metros por cada 100 merros horizontales. Para los fines del presente estudio, se ha 
dereminado tres fases por pendiente, las que se muestran a continuación en el 
siguiente cuadro: 

CUADRO DE PENDIENTES 

1.4 Areas Misceláneas 

A 

3 

C 

Son unidades esencialmenle no edáficas que comprende superficies de tierras que 
pueden o no soportar algún tlpo de vegetación, debido a condiciones desfavorables 
que presenta, como por ejemplo, rrna severa erosión acriva. Por lo general, estas 
áreas no presenran interés o vocación para fines agropecuarios o foreslales, aunque 
en algunos casos puedan ser hechas productivas después de realizar labores 
intensas de rehabilitación. En el presente esrudio se han identificado dos unidades 
de áreas Mficeláneas: 

00-08 

03-30 

> 30 

Plana a moderadamente inclinada 

Fuerternenle inclinada a moderadamente Empinada 

Empinada a Extmmadamente empinada 



S U E L O  M O R R O P O N  

Ubicación : FI-entea BuenosAii-es, margenderechadein'oPPirrra 

Clasif. Natural : Soil Tmnomy(1  994): Tomj7uvenr 
FA O (1  991): Eutnc Fluvisol 

Fisiografm : Terraza media 

Pendiente . O - 4 70 

Altitud : 145 rnsnrn 

Zom de V d a  ' Matorral desértico - Prernontano TropicaI (md-PT) 

Material Parental : Aluvial reciente 

Vegeta cidn : Algarrobo, limón, coco, arroz, plátano, etc. 

Horizoníe Prof: /cm D E S C R I P C I O N  

AP 0-20 Franco arenoso ; pardo amarillento oscuro (IOYR 
4/4), húmedo; granular fino, débil; muy fnable; 
neutra @H 70); bajo en materia orgárrica (0.77%); 
raíces finas, abundantes; gravas redondeadas menor 
del 1 %; permeabilidad moderadamenle rápida. 
Límite de horizonle gradual al 

20-3.5 Franco arenoso ; pardo amarillento (IOYU 5/4), en 
humedo; granular fino a medio, débil; muy fnable; 
neutra (pH 6,7); bajo en materia orgánica (1,77%); 
raíces finas, abundantes; gravas redondeadas menor 
del I %; permeabilidad moderadamente rápida. 
Límite de horizonte claro al 

35-80 Franco limoso; pardo amarillento oscrrro (IOYR 
4/41, en húmedo; masivo; fnable a firme; 



140- 16.5 Fi-aizcn limosu; pardo am~riilenlo oscuro (IOYR 4/4j. 
en hiímedo; masivo; fi-iahlc; muy fuerlemente alcalina 
(pH 9,3): ligera reacción a l  HCI al 10%; bajo en 
materia orgánica (0,33 5%); gravas redondeadas 
menor del 1 %; permeabilidad moderada. 

S U E L O  B I C H A Y O  * 

Ubicación 
CíasiJ: Natural 

FisiograJi 
Pendiente 
Altitud 
Zona de Vida 
Material Parental 
Vegetación 
Frag. Gruesos 

: Pampa San Antonio, cerca a Bayobar 
: Soil Tmonomy: Tornpsammeni 

FA0 : Arenosol 
: Dunas en pie de monte 
: O - 8 TG 
.- Aproximadamente 90 msnm 
: Desierto desecado Premontano Tropical (dd-PT). 
: Coluvw - cólico 
: Algarrobo, sapotillo y bichayo 
: Gravilla entre 50 - 90 % 

D E S C R I P C I O N  

Arena franca; pardo oscuro ( I O I í R  4/31, en húmedo; 
grano simple; débil; muy fnable; fuertemente alcalina; 
@H 8,5%); conductividad eléctrica (0,5 rnmhos/cm); 
bajo en materia orgánica (0,21 %); permeabilidad 
rápida. Límite de horizonte gradual al 

Arena gruesa; pardo a pardo oscuro (1 O Y R  4/31; en 
hrímedo; grano sirnp le; fnable; moderadamente 
alcalina; CpH 8,2 %); conductividad eléctrica (1.1 
mmhoslcm); bajo en materia orgánica (0,2 1 %); gravas 
v gravillas angulares y su bangulares en una proporción 
de 50%; permeabilidad m- rápida. Límire de 
horizonte gradual al 



C4 135- 1 70 Arena grrlesíl, pardo ofiw (2.5Y 414): en húniedo; 
p n o  simple; -friable; f i ie~emente alcalina (pH 8,5) 
conductividad eléclrica (0,45 mmhoslcm); bajo en 
mareria orgánica (U, 34%'); pv i l las  angulares y 
subangulares en un 50- 70%; permeabilidad muy rápida. 

* Este perfJ de suelos corresponde nl Esludio de Inventario p Evahacwn de los RRNN de In Zoiro del 
Complejo Bayobar, 1 977). 



C'bicncióri 

Clasif h'atural 

Fisiograjii 

Pendiente 

Altitud 

Zom de Vrda 

Mat. Parenial 

Vegetación 

Horizoníe Pro$ /cm 

AI 0-20 

: 210 msnm 

: Ma towal desértico - Premonlano Tropical (md-PT), 
tramicional a monte espinoso - Tropical (mte- T) 

: Aluviai reciente 

: Algarrobo, overo, faique, etc. 

D E S C R I P C I O N  

Franco arenoso; pardo oscuro ( I O Y R  3/3), en húmedo; 
granular fino a medio, débil; fnable; legeramente ácida 
@H 6,3); bajo en materia orgánica (0,88 %); raíces 
finar medias y gruesas, escasas; gravillas I %; 
pemeabilidad moderadamente rápida. Límite de 
horizonte difuso al 

Franco arenoso; pardo a pardo oscuro (IOYR 4/3), en 
húmedo; grandar medio, moderado;fnable; neutra @H 
7,1); bajo en materia orgánica (0,33 %); raíces fim, 
m e d h  y gruesas, escaras; graviilas en un 5%; 
permeabilidad moderadamente rápida. Límite de 
horizonfe gradual al 

Arena Franca; pardo a pardo oscuro ( I O Y R  4/31, en 
húmedo; grunular medio, moderado; fiable; 
ligeramenre alcalina @H 7,4); bajo en materia orgánica 
(0,22 %); raíces medias y gruesas, pocas; gravillas en 
un  20 %; permeabilidad rápida. Límite de horizunte 
claro al 

Horizonte esquelélico de gravas y gravillas en un 90%. 



S U E L O  L I M O K  

Ubicación 

Clasif. Natural 

Mat. Parental 
Vegetación 
Pedregosidad 
Supe ficia 1 

Horizonte 

Ladera de monfaña 
50 - 75 5% 
1 940 msnm 

monte espinoso-Premontano Tropical (mle-PT), 
tramicional a bosque seco-Premontano Tropical 
(bs-PT). 

Coluvio-aluvial 
Huarango, molle, penca, pasro natural, etc. 

Piedras en un 15% 

D E S C R I P C I O N  

0-20 Arcilla; pardo rojizo (5YR 4/3), en húmedo; 
granular fino a medio, moderado; fnable; neutra 
CpH 7,3); medio en materia orgánica (2, l l  %); 
raíces finas y medias, comunes; gravas y gravillus en 
un 30%; permeabilidad muy lenta. Límite de 
horizonte gradual al 

20-50 Arcilla; rojo oscuro ( 2 , m  3/6), en húmedo; 
granular fino a medio, moderado; friable a firme; 
ligeramente alcalina (pH 7,8); muy fuerte reacción 
al HCI diluído al 10 %, CO3Ca en un 0,70 %; 
bajo en materia orgánica (1,1 I %); rafces finas y 
medias, comunes; gravillas en un 40 %; 
permeabilidad muy lenta. Limite de horizonte 
gradual al 

50-80 Franco a r d o  arenoso; rojo amarillento (5YR 4/6), 
en húmedo; gmnular fino a medio, moderado; 
fnable; moderadamente akalina (pH 79); muy 
fuefle reacción al HCI diluído al 10%) Co3Ca en 
un 7,61 %; bajo en mareria orgánica (0,66%); 
raíces finas, medias y gruesas, escasas; graviilas en 
un 50 a 60 %; permeabilidad lenta. Límile de 
horizonte claro al 



S U E L O  R O M E R I L L O  

Ubicación 

Clasif. Natural 

Fisiogra fm 
Pendiente 
Alr itud 
Zona de Vrda 
Material Parental 
Vegetación 

Horizonte Prof. /cm 

Margen derecha del Iío Blanco (El Camen de la 
Frontera) 
Soil Taxonomy (1 994) : Troporthenl 
FA0 (1991) : Dystric Regosol 
Ladera de montaAa 
70 - 75 % 
1,600 msnm 
Bosque húmedo-Premonrano Tropical (bh-PT) 
Coluvial 
Shipa (shapumba), gramalole, paslo natural, etc. 

D E S C R I P C I O N  

Arena Franca; pardo grir muy oscuro (IOYU 3/2), en 
húmedo; granular medio, débil; fnable; fuettemente 
ácida (pH 5,3); alto en r n a l e k  orgánica (5,61 %); 
raíces finas y medias, comunes; gravar y gravillas en un 
10 Yo; permeabilidad rápida. Límite de horizonte 
gradual al 

Arena franca; pardo amarillento oscuro (IOYR 4/41, en  
húmedo; grunular medio, débil; fnable; moderadamente 
ácida CpH 5,6); bajo en materia orgánica (1,62%); 
raíces finas y medias, comunes; gravas y gravillas en un 
10%; permeabilidad rápida. Límite de horizonte claro 
al 

Arena franca; pardo amanllenro (IOYR 5/6), en 
húmedo; granular fino, débil; friable; moderahmente 
ácida; CpH 5,6); medio en materia orgánica (2,07 %); 
raíces finar, medias y gruesas, escasas; gravas y gravillm 
10%; permeabilidad rápida. Límite de horizonte 
gradual al 



S U E L O  S A L I R 0  

Ubicación 

Zona de Vida 

Material Parental 
Vegeta cidn 

Horizonte ProJlcm 

Hiraquilla (Salmuera) - Bayobai 

Superficies depresionadas. 
0 - 2 7 6  
Aproximadamente 20 msnm 

Desierto superárido tropical (dr- T) 

Marino 
Escasa, sólo plantas halofíticas. 

D E S C R I P C I O N  

Arena franca fina; grir olivo (5Y 4/1), en húmedo; 
grunular fino, débil; muy fiable; neutra CpH TU), 
raccwn evidenle al HCI diluido al 10%; 
conductividad eléctrica (22 mrnhoslcm); bajo en 
rnareria orgánica (0,90%); raices finas y medias, 
escasas; permeabilidad rápida. Límire de horijonte 
claro al 

Arena muy fina; pardo grisáceo ( IOI íR  5/21, en 
húmedo; grano simple; muy fnable; neutra IpH 73); 
conducrividad eléctrica (32 mmhoslcm); bajo en 
materia orgánica (0,55 %); permeabilidad muy 
rápida. Límite de horizonte claro al 

Arena fina; pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo 
(1 OIX 4.5121, en húmedo; grano simple; muy jñuble; 
neutra @H 7,2), conductividad eléctrica 
(32mmhoslcm); bajo en materia orgánica (U, 76 %); 
permeabilidad muy rápida. Límite de horizonte 
gradual al 

Arena fina; gns olivo (5Y 4/1), en húmedo; grano 
simple; muy fnable; neutra @H 7,l); conduclividad 
elécrnca (35mmhoslcm); bajo en materia orgánica 



- -- - * Esle pe fd de sueIos corresponde ni Estudio de Inventario Evalunción de los IUt NN de la Zona del 
Complejo Bayobar, 1 977). 



Ubicación : Lindew, pai-le hqin riel casei-ío PrrebIo X m w  

Clasif. Natural : Soil Taxonomy (1 994 j : Dvszrochrepr 
FA0 (1991) : Umbric Regosol 

Fisiografm 
Pendiente 
AMud 

.- Ladera de montarla 

.m 2 5 - 5 0 %  
: 195msnm 

Zona de W a  : monte espinoso - Tropical (mte- T) 
Material Parenfa! : Coluviul 

Vegetación : Hualtaco, ceibo, overo, cactus, pasto natural, etc. 
Pedregosidad 
Superficial : Piedras de granito en un 80-90 % 

Horizonte Prof./m D E S C R I P C I O N  

A 0-20 Franco; pardo oscuro ( I O Y R  3/3), en húmedo; 
grandar fino a med w, moderado; fna ble; neutra @H 
6,8); bajo en materia orgánica (1,33 %); raíces fim 
y mediar;, comunes; gravas en un 5 %; permeabilidad 
moderada. Límite de horizoníe difuso al 

20-45 Franco arcillo arenoso; pardo amarillento ( I O I í R  
5/#), en húmedo; grandar fino, débil; fnable a muy 
fnable; neutra (pH 6,6); bajo en materia orgánica 
(U, 66 %); rafces finas y medias, escasas; gravas en un 
5 %; penneabilidud moderadamente lenta. Limite de 
horizonte gradual al 

45-100 Franco arenoso; amarillo pardusco (IOYR 6/6), en 
húmedo; grunular, débil; muy fnable; ligeramente 
ácida CpH 6,4); bajo en materia orgánica (0,22%); 
raíces medias y gruesas, pocas; gravas en un: 5 %; 
permeabilidad moderadamenle rápida. 



S U E L O  M A G C ' E Y  

Ubicación 

Clasif. hlatural 

Fisiogra fm 
Pend ienfe 
A h k d  
Zona de Irda 
Material Parenfa1 
Vegetación 

Horizonte Prof /cm 

Al 0-20 

: Car-rem-u 0lrno.r-C~?ml Qrrenrado, cuca  al abra 
de Poi-culla 

r Soil Taxonomy 1994: Ustoi-rhent 
FA O 1991: Euli.ic Cambiriol 

: Ladem de hfonrafia 
: 2 5 - 5 0 5 5  
: 2200 msnm 
: bosque seco - Monlano Bajo Tropica/ (bs-MBT) 
.e Coluvial 
: Higuerilla, yuyo, malva, capuli, trébol, elc. 

D E S C R I P C I O N  

Franco; pardo amarillento ( I O Z í R  5/4), en húmedc; 
granular medio; moderado; fna ble; fuertemente ácida 
@H 35); medio en materia orgánica (2,11 %); raíces 
finas y medias, comunes; gruvillas 5 %; pemeabilidad 
moderada. Límite de horizonte difuso al 

Frando arenoso; amarillo pardusco (IOYR 6/6), en 
húmedo; bloques subangulares medios, débiles; fnable 
a *e; fuertemente ácida dpH 5,2); bajo en materia 
orgánica (1,55 %); raíces finas y medias, escasas; 
gravillas en un 5 %; pemzeabilidad moderadamente 
rápida. Límite de horimnte difuso al 

Franco arenoso; pardo amarillento oscuro (IO'IíR 
414)) en húmedo; bloques subangulares medios a 
masivo; firme; moderadamente ácida (@H 5,8); bajo 
en materia orgánica (1,44 %); raices medias y 
gruesas, pocas; graviilas en un 15 %; permeabilidad 
moderadamente rápida. Llmile de horizonte difuso al 

Franco arenuso; amadlo pardusco (1 OYR 5/41, en 
húmedo; sin esmtura; firme; muy fuertemente ácida 
@H 5,U); bajo en materia orgánica (1,44 %); gravas 
y gravillas en un 80%; permeabilidad 
moderadamente rápida. Límite de horizonte claro al 

Estrato pvuso  en un 90 %. 



S U E L O  C H I h 1 C H I H  U A L I S  

Ubica ciún 

Ciúsif. Natural 

Fisiografi 
Pendiente 
Altitud 

Zona de Vrda 

Material Parental 
Vegetación 

Horizonte ProJlcm 

: Cerca n la lagu!iL; Stiinrhc, parle alla de 
Hiiancabamba. 

: Soii Tauonomy (1 994) : Haplrtm brepr 
FA O (1991) : Hurnic CambisoI 

: bosque muy húmedo - montano Tropical (bmh- 
MTj. 

: Coluvio aluvial p jluvioglaciar 
: ChinchahualiF, pajmal, chachacomo, pajonal, 

pasto natural, etc. 

: Guijarros y gravas en un 5%. 

D E S C R I P C I O N  

Franco arenoso; pardo gnk muy oscuro (IOYR 3/2), 
en húmedo; granular fino a medio, moderado; 
$nuble; muy fueriemenfe ácida @H 4,7); allo en 
materia orgánica (1 6,84 %); raíces fim y medias, 
abundanres; pemea bilidad moderadamente rápida. 
Limite de horizonte gradual al 

Franco arenoso; negro (IOYR 2,5/1), en húmedo; 
bloques subangulares, medios, & b h ;  fnable; 
fuertemente dcida @H5,2); alto en materia orgánica 
(733%); rafces firtas y medias, comunes; 
permeabilidad moderadamente rápida. Lfmite de 
horkonre abrupto al 

Franco limoso; pardo amarillento claro ( I O Y R  6/4), 
en húmedo; masivo; fruible a fime; ligeramente 
dcida (pH 6,l); bajo en materia orgánica (1,33 %); 
raíces medias, pocas; permeabilidad moderada. 
Límite de horizonle claro al 

1 

Franco limoso; @ a gris claro ( I O Y R  7/21, en 
húmedo; masivo; firme; ligeramenle ácida @i 6,3); 
bajo en maíenb orgánica (0,74 %); permeabilidad 
moderada. 



S U E L O  P A J 0 , ? i 7 A L  

Ubicación 

Clase Natural 

Fisiografi 
Pendiente 
Akirud 

Ma tercal Parental 
Vegetación 

Horizonte ProJlcm 

Carretera Canchaque-Hiiancabamba: bajando e/ 
abra hacia Huancabamba 

Soil Ta~ononzy (1994) : Hapiwand 
FA O (1991) : Umbric Andosol 

Ladera de Monlaña 
30 - 40 % 
3150 m n m  

bosque húmedo-montano Tropical (bh-MT) 

Coluvial sobre Volcánico 
Bosque secundario, eucalipto, pajonal, cerca 
sernbrio de papa, etc. 

D E S C R I P C I O N  
1 

Colchón orgánico sin descomposiciún 

Franco; negro (IO?X 2,5/1), en húmedo; grandar, 
fino, débil; fnable; muy fue fiemente ácida @H 4,9); 
alto en materia orgánica (6.77 %); rafces finas y 
medias, comunes; gravilIm en un 10%; 
permeabilidad moderada. Límite de horitonte gradual 
al 

Franco; pardo oscuro (IOYR 3/3), en húmedo; 
grandar, fino, débil; fnable a firme; muy fuertemente 
dcida (pH 4,7); alto en matenh orgánica (6,55 %); 
raíces medias y gnresas, escasm; gravas y gravillas en 
un 40%; pemeabildud moderada. Limite de 
horizonte claro al 

Franco; amarillo pardusco (1 OZíR 6/8), en húmedo; 
mmivo; firme; muy fuertemente ácida @H 4,6); 
medio en materia orgánica (3,00 %); raíces medias 
y gruesas, pocas; gravas y guijaros en un 40 %; 
pemeabilidad moderada. Límite de horizonte claro 
al 

Material volcánico en proceso de fracturacibn. 



S U E L O  E L  C A R M E N  

Chs$ Natural 

FisiografÚI 
Pendiente 
AIfihrd 
Zom de Vida 

Material Parental 
Vegeta cwn 

Horizonte Pro$lcm 

: Caseiín El Cnrmerr, nlrrrge/i izquierda del nó 
Canchis. 

: Ladera de Montaña 
; 3 0 -  60 9% 
: 1755 m n m  
; bosque húmedo - Premontano Tropical (bh- 

PT). 
: Residual 
: Café, plátano, ccitrico, yuca, parto, narural, etc. 

D E S C R I P C I O N  

Franco arenoso; pardo @ muy oscuro 1 OYR 312)) en 
húmedo; granular fino a medio, ddbil; fi-rable; muy 
fuerlemen fe ácida w 4 , 9 ) ;  alto en materia orgánica 
(4,73 %); raíces finas y mediar, comunes; 
permeabilidad moderadamente rápida. Límite de 
horizonte gradual al 

Franco arenoso; pardo amarillento oscuro (1 O Y R  
4/41) en húmedo; bloques subangulares, medios; 
débiles; fnable; muy fuertemente ácida (pH 4,8); 
medio en ma feria orgánica (3,10 %); raíces finas y 
rnedizs, escasiw; permeabilidad mo&radumente 
rápida. Límite de horizonte claro al 

Franco; rojo amarillento (50ZíR 5/8), en húmedo; 
bloques subanpiures medios a masivo; friable a 
firme; muy fuertemente ácisla @H 4,9); bajo en 
materia orgánica (1,03 %); raíces medias y gruesas, 
pocas; permeabilidad moderada. L fmite de horizonte 
difclso al 

Franco; amarillo (IOYR 7/8), en un 70 % y rojo 
amarillento (5YR 5/8), en un 30 %, ambos en 
húmedo; masivo; firme a muy firme; fue~emerzte 
ácida @H 5,2); bajo en materia orgánica (0,59 %); 
permeabilidad moderada. 



111. ESCALAS ADOPE4DAS PARA L4 IXTEKPRET,-iCION DE DATOS 
DE S L'ELOS 

TEXTURA 
CLASE TEXTURAL. 

- - 

Arena (gruesa, media, fina m q  fina) 

Arenn franca (gmesa, rnedla, fina y muy fina) 
- - 

Franco arenosa gruesa 

Franco arenosa 

Franco arenosa fina 

Franco arenosa muy fina 

Franca 

- 
TEXTUR4 (1) 

TERMINOS GENERALES 

Franca limosa 

SUELOS 

Arenosos 

Franco arcillosa 

- 

Franco arcdlo arenosa 

Francos 

Arcillosos 

Franco anriilo lirnosa 

A r d o  awnosa 

Arrillo lirnosa 

Arcilla 

TERMINO DESCRIPTTVO RANGO (%) ( s i y  

PLana o casi a nivel 
Ligeramente inclinada 
Moderadamente inclinada 
Fuerternenle inclinada 
Moderadamente empinada 
Empinada 
Muy Empinada 
fiiremadarnente empinada 



// PROFUNDIDAD EFECTn 2 (11 11 
TERIIfINO DESCRIPTIVO RANGO (cm) 

TERMINO DESCRTPTWO RANGO @H. 

Extremadamente ácida < de 4.5 

( Muy fuertemente ácida 4.5 - 5.0 

Fuertemente ácida 5.1 - 5.5 

Moderadamente ácrda 

Neutra ! 6.6 - 7.3 

5.6 - 6.0 

Ligeramente ácida 6.1 - 6.5 

1 

11 Muy fuertemente alcalina 1 > 9.0 

Moderadamente alcalina 

Fmríemenre alcalina 

I SUMA DE CATIONES ACETATO DE AMONíO 

Ligeramente alcalina 

7.9 - 8.4 

8.5 - 9.0 

I Menor de 35 Menor de 50 I 

7.4 - 7.8 

l Alto I Mayor de 35 Mayor de 50 



PaTASIO DISPONIBLE Í2) 

I 

I Medio 272 - 400 

I SUSCEPTIBLES TOLERANTES MUY TOLERANTES 

NníEL 

Bajo 

Medio 

Alto 

memr de 30 menor de 40 menor de 60 
I 

Alto mayor de 30 mayor de 40 mayor de 60 

PPm 

menor de 7 

7 -  14 

mayor de 14 

(1) Sod Suwq Manual, 1,981. 
(2) Departamento de Suelos y Femiiznntes de la Univemrdad Nacional Agraria, La Molino. 

P205 (&/ha) 

menor & 50 

50 - 80 

mayor de 80 



POTASIO DISPONIBLE 

: ,Wt;mdo del H i d r h e m  (I de Borriricos 

: Leciura del eslraclo de salirracicírr elécvica 

: Método de/ Pofenciómetro, relación suelo agua 1.1 

.. Método gaso - volumélrico 

: Método de Walkley y Black 

: Método de Olsen Modificado, Extractor NaHC03 
0,5M, pH 8,5 

: Método de Peach, Extractor: Acetato de Sodio, pH 
4 8 

: Método del Acerato de Amonió lN,Catiúnico, pH7 

: Deteminaciones en el exfractu de Amonió: 

Ca: Método del E. D. T . .  

Mg: Método del Amarillo de Tiazol 

K : Folómetro de Llama 

Na: Fotúmefro de Llama 

: Método del KCI IN 



V. CUADRO DE ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS FISICO - MECANICAS Y OUIMCAS DE LOS SUELOS DE LAS PROVINCIAS HUANCABAMBA Y MORROPON 

DYSTRIC 

TORRIP. REGASOC 
SAMMENT EUTRICO .. 
TORRIMITHENT 

EUTRIC 
REGOSOC 

USTORTHENT 

SALINO SALMlT ID SOCONCHP .- ARTICO 

4 Amni F ranu  ?,O 32.W 3,33 
2 Amnr 7.3 30.00 0.47 
2 Annr 7.2 32.00 0.47 
2 Amnl 7.1 35,W 0.47 
2 Amni 7.2 35.00 0.47 

DE 
CATIONE! 

I 



V. CUADRO DE ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS FISICO - MECANICAS Y OUIMICAC DE LOS SUELOS O[ LAS PROVINCIAS HUANCABAMBA Y MORROPON 




