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La ocupación urbana entre  
el centralismo y la dispersión 

    
Introducción  
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I.  Introducción 

 
 
La presente investigación se sitúa dentro del concepto 
del desarrollo de carácter humanista. Entendemos es-
te como la superación constante y progresiva de la 
calidad de vida de la población de un determinado 
territorio, en armonía con su medio natural, más aún 
cuando las condiciones de pobreza y las aspiraciones 
sociales lo exigen, existiendo las potencialidades y 
posibilidades para lograrlo.  
 
“… Es un imperativo mejorar las condiciones de pro-
ducción de subsistencias y la creación de condiciones 
de vida mejores. Ello supone eficiente explotación de 
recursos, capacidad de transformación y equitativa 
distribución. Las dos primeras cuestiones solicitan a la 
tecnología y a la capacidad tecnológica de la sociedad 
y, lo último, a la orientación de valores así como a una 
visión amplia de la propia eficacia económica.   
En todo caso, explotación de recursos y transformación 
suponen modificación del medio natural en forma e 
intensidad diversa y con consecuencias a mediano y 
largo plazo. Por eso los criterios de eficiencia deberían 
referirse no sólo a la satisfacción de las urgencias de 
hoy, sino a la aspiración de una vida superior de la es-
pecie humana, en armonía (no sometida) con el medio 
y en relación con un horizonte temporal amplio.” Máxi-
mo Vega Centeno (1993) “Demografía y Cambios Tec-
nológicos”. 

El concepto de desarrollo dentro de una visión amplia 
y humanista tiene que ver con dos aspectos, producir 
más y mejor, pero, distribuir más y mejor, también. 
Este concepto enunciado de manera simple es suma-
mente complejo y dentro de un contexto de pobreza 
estructural es perentorio hacer frente a la escasez. 
Este producir y distribuir va tener relación con la tecno-
logía, con la eficiencia, con el medio ambiente, con la 
población y la economía; inscrito todo ello en la inclu-
sión social, lo que está en relación con la gobernancia 
y la gobernabilidad, con mejores oportunidades para 
todos, que definen para el desarrollo un marco de soli-
daridad con nuestra generación y con las generacio-
nes futuras. El objetivo principal en la temática del terri-
torio es el desarrollo territorial considerando entonces 
la sostenibilidad.  
    
    
• Entre el centralismo y la dispersión 
 
Al momento de estudiar el desarrollo urbano una prin-
cipal preocupación es la ocupación del territorio, en-
tendiendo este como el mejor uso del suelo y la opción 
estratégica para el desarrollo de las ciudades. Es en 
esta perspectiva que se ubican dos tendencias: el cen-
tralismo y la ocupación del territorio de manera disper-
sa, que si bien pueden leerse como lógicas de ocupa-
ción antagónicas pueden ser igualmente complemen-
tarias.  
 

El Perú se encuentra entre  el 0° 01’ 48” Latitud Sur, como extremo 
norte, y los 18° 21’ 03” Latitud Sur, como extremo sur. Su extensión 
abarca una superficie de 1’285,216,6 Km2 , donde existen 3 080 Kms 
de litoral. 
Fuente:www.visitinglatinoamerica.com/mapas-latinoamerica/htm, 
2008 
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El centralismo es definido por su alta capacidad de 
atracción, de concentración, y de accesibilidad, cen-
tralizando el poder político, aunando a una gran con-
centración creciente de población1, lo cual implica la 
hiper concentración urbana en una sola ciudad cuyo 
entorno urbano es de escasa concentración y alta de-
pendencia de la ciudad central, conformándose una 
estructura territorial de centro-periferia. 
 
La ocupación urbana dispersa, se inscribe en una ma-
yor relación con las actividades económicas (minería, 
agricultura, industrias localizadas próximas al recurso 
o las líneas de transporte, etc.) en diferentes lugares. 
Igualmente, la dispersión puede ser una estrategia de 
dominio territorial como en el caso de las fronteras u 
otra política de control espacial. Estos centros urbanos 
ocupan el territorio de manera dispersa y se relacionan 
de acuerdo a la proximidad y accesibilidad que tengan 
entre ellos2. Cada centro urbano tendrá sus propias 
características, sean estas por diferente ubicación (por 
ejemplo en el litoral, próximo a algún tipo de recurso 
natural, o infraestructura -bocatoma de canal de rega-
dío, o cruce de caminos), por continuidad de antiguo 
emplazamiento, y por distintas relaciones con los de-
más centros urbanos. De esta manera, cada ciudad 
desarrolla una particularidad que la diferencia de las 
ciudades próximas. Podemos considerar dos aspec-

tos: la dispersión en el territorio y la diversidad de vo-
cación económico-espacial, condición que estará suje-
ta a la accesibilidad de los recursos. 
 
La presente investigación se sitúa en esta segunda 
alternativa de ocupación del territorio que se construye 
y se organiza a través de redes de ciudades, constitu-
yéndose una organización espacial reticular que crea 
mejores condiciones para el desarrollo sostenible.  
 
 
• La importancia del tema en el Perú 
 
El problema central en el Perú es el subdesarrollo y a 
pesar de tener las posibilidades y potencialidades para 
“poder vivir mejor, todos” existen grandes dificultades 
en hacerlo. Una de estas dificultades es porque bus-
camos responder a una demanda sin conocer o reco-
nocer nuestros recursos, nuestra historia y nuestro 
espacio geográfico, es decir nuestro territorio.  
Este problema mayor tiene un sin número de caracte-
rísticas que definen los síntomas de este mal general 
como son los altos índices de mala calidad de vida, de 
pobreza extrema, de analfabetismo, de maltrato a la 
mujer y a la familia, de mala calidad del hábitat, falta 
de servicios, falta de equipamientos adecuados, de 
mal manejo de recursos, y de mala gestión. 
 
Las causas de este gran problema son diversas: nues-
tra relación con la historia; el escaso aprovechamiento 
de nuestro bagaje cultural y una cultura dominante 
poco comprometida con el país, la no acumulación 

Esquema 1: Síntesis de dos lógicas de  Síntesis de dos lógicas de  Síntesis de dos lógicas de  Síntesis de dos lógicas de  
ocupación territorial: Centralismo y ocupación territorial: Centralismo y ocupación territorial: Centralismo y ocupación territorial: Centralismo y 
DispersiónDispersiónDispersiónDispersión 
 
Se observa alta concentración y centra-
lismo en un extremo y en el otro la dis-
persión de gran número de poblados 
medianos y pequeños. Se plantea co-
mo estrategia entre los dos modelos las 
redes de ciudades intermedias 

1 El concepto de centralidad difiere del concepto de centralismo, la 
centralidad alude a aquel fenómeno intrínseco de ocupación y for-
mación de las ciudades 
2 E. Gonzáles de Olarte, 2003; I. Hurtado, 2000; y R. Vergara, 1999. 

Centros urbanos de 
alto centralismo y 
concentración

“Polvillo de Ciudades”

• Alta concentración 
poblacional
• Centros articulados en una 
estructura de centralidad 
orientada al exterior

• Aglomeraciones desarticuladas de 
Centros Urbanos principales en el 
interior del país, generalmente tienen 
un carácter aislado o de poca 
articulación entre ellos
• En la gestión territorial (administración 
jurisdiccional) no se establece los 
vínculos necesarios

Redes de 

Ciudades 

• Esta articulación se plantea 
como estrategia ante la 
tensión de centralismo y 
dispersión
• y, supone una política de 
Estado

Tensión entre dos lógicas de ocupación territorial                                                   
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otras ciudades del territorio peruano, con las mismas 
perversidades y bondades de una ciudad de alta con-
centración. 
 
Igualmente se ha venido produciendo de manera mar-
ginal un proceso de dispersión urbana. Dentro de esta 
existen ciudades que se han estancado en su creci-
miento, que han venido decreciendo y que finalmente 
están en un agonizar constante; otras son ciudades 
que viven de forma marginal a algún centro, esperan-
do una conurbación a este; y existen igualmente otras 
que han mantenido cierto grado de relaciones con 
ciudades en condición similar  que les ha permitido 
una alternativa de ocupación diferente a la centralidad 
en red territorial. 
 
Un ordenamiento territorial como estrategia de desa-
rrollo debe plantearse la necesidad de articular estas 
ciudades dispersas en una retícula espacial que les 
permita generar sinergias en pro de un desarrollo sos-
tenible, alternativo al esquema centralista que predo-
mina en el país. 
A las ciudades medianas y pequeñas no les queda 
otra alternativa dentro del desarrollo urbano que cons-
tituirse en redes reticulares si quieren controlar las ten-
dencias dominantes del centralismo. Esto constituye 
un derrotero para la planificación urbana y territorial de 
la ocupación del espacio. 
 
 
• Redes urbanas y territoriales  
 
Las redes de ciudades se constituyen porque existe 
una necesidad de intercambio entre ellas, sea este por 
complementariedad o por competitividad. Estos inter-
cambios se ubican dentro de una superficie, que los 
contiene y que se ven modificados por esta dinámica 
de complemento y competencia. Por lo tanto, se pue-
de apoyar la siguiente afirmación en cuanto a los com-
ponentes de la red. 
Las redes espaciales tanto urbanas como territoriales 
están compuestas por “centros” (ciudades, centros 
poblados, etc.), por “vínculos” (vías vehiculares, cana-
les de regadío, etc. igualmente dentro del ámbito es-
tructural), y por “superficies” (donde son importantes 
las extensiones de cultivo, de zonas eriazas, etc. den-
tro del ámbito estructural). En la presente investigación 
se subraya la importancia de este último componente, 
ya que siempre se considera la “red” por los “vínculos” 
y/o los “centros”. La inclusión de las superficies ha 
sido trabajada por las ciencias matemáticas pero poco 

local de la producción, e igualmente el desequilibrio en 
la ocupación espacial del territorio. Este último es el 
aspecto que nos interesa tratar aquí. 
 
El problema de la presente investigación consiste en 
comprender cual es la relación que se establece entre 
las ciudades dentro del territorio. Observar la relación 
eficiente que puede constituir una alternativa diferente 
al centralismo. Con el objetivo de entender el proceso 
de urbanización considerando las redes de ciudades 
en su territorio. 
 
La ocupación territorial en el Perú cuenta con impor-
tantes desafíos espaciales, el territorio peruano es su-
mamente diverso (más del 80% de lo ecosistemas del 
planeta se localizan en el país) pero a la vez inmensa-
mente disperso, esto último, en cuanto a la localiza-
ción de sus recursos y de sus espacios habitados. 
Respecto a la aglomeración poblacional, existe una 
gran concentración en pocas locaciones urbanas: cer-
ca del 50% de la población del país se localiza en 17 
ciudades, siendo una de ellas Lima, que concentra el 
29.9% de la población nacional. Paralelamente, existe 
otro fenómeno de dispersión, una suerte de “polvillo 
de ciudades”3 que consigna a más de 890 ciudades 
con menos de 5,000 hab., dentro de estas, 400 ciuda-
des con menos de 2,500 habitantes, siendo todas 
ellas capitales de distritos y centros urbanos, con 
grandes dificultades para lograr niveles de vida ade-
cuados4. Además del centralismo y la dispersión, está 
presente la dicotomía urbano-rural, que ha embarcado 
a las instituciones públicas a sectorizar estos ámbitos, 
incluso en los niveles municipales, en detrimento del 
campo, dejando de ver el territorio como unidad.  
 
En el Perú, la aglomeración poblacional se manifiesta 
entonces a través de dos estructuras urbanas parale-
las y opuestas que pueden llegar a ser complementa-
rias:  
La primera estructura es de centralismo y constituye 
grandes concentraciones en pocas locaciones urba-
nas, sobre todo en Lima, Trujillo y Arequipa, donde se 
concentran también los principales servicios del país y 
las oportunidades de trabajo. 
 
La segunda estructura es de dispersión y se constituye 
como un “polvillo de ciudades”. Estas medianas y pe-
queñas concentraciones urbanas conforman el gran 
conjunto de las “ciudades intermedias” del país, que 
se caracterizan generalmente por ser el vínculo entre la 
actividad rural y urbana, pero también por tener pocos 
o inexistentes servicios urbanos básicos, escasas 
oportunidades de trabajo y grandes dificultades para 
lograr niveles de vida adecuados y dignos.  
 
La ocupación espacial del territorio en el país ha veni-
do construyéndose sobre un soporte de centralismo, 
modelo que tiene su máxima expresión a la ciudad de 
Lima. Sin embargo este modelo se viene repitiendo en 

3 “Polvillo de ciudades” expresión de la Geo. Nicole Bernex al referir-
se a la ocupación de ciudades en el Perú, CIGA, Centro de Investi-
gación de Geografía Aplicada, PUCP. 
4 La población del Perú, de acuerdo al último censo es de 
26’152,265 hab., la de Lima Metropolitana de 7’819,436 Hab. El valle 
del Jequetepeque esta conformado por dos provincias Pacasmayo y 
Chepen, estas tienen una población de 165,927 Hab. (Censo 2005, 
Instituto Nacional de Estadística e Informática) 
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considerada por la teoría urbana. Según este enfoque 
la transferencia hacia el entendimiento del territorio en 
red, hace que podamos incluir en él, al paisaje como 
categoría de análisis. Así, como se transforman los 
centros, y los vínculos, también se transforma el paisa-
je, siendo este último el más visible en la observación 
del territorio o la ciudad. 
 
El Estudio de Caso está referido a la ocupación urbana 
en red del valle bajo del Jequetepeque, y en él se refie-
ren tres redes espaciales adecuadas a la escala de 
valle así como a la de la ciudad, estos son:  
- la red del agua, en el ámbito rural está dirigida 
principalmente hacia la producción agrícola, y para el 
consumo humano en el ámbito urbano. Esta red va a 
estar mejor relacionada como componente de 
“superficie” dentro del concepto de red espacial. Al 
irrigar grandes extensiones y abastecer zonas urbanas 
tiene una mayor correspondencia con la superficie. 
- la red del transporte de pasajeros es tratada igual-
mente a escala del valle como al nivel interno de cada 
ciudad. Esta red va a estar relacionada con el compo-
nente “vínculos” dentro del concepto de red espacial. 
Va a desarrollar caminos de acceso, calidad y canti-
dad del servicio de transporte. Es cierto que todas es-
tas redes enunciadas tienen dentro de su composición 
de red espacial: centro, vínculos y superficies, pero 
mantienen una correspondencia mayor con alguno de 
estos. 
- y la red de gestión, que igualmente puede obser-
varse a diferentes niveles de jurisdicción territorial. Esta 

red va a estar mejor relacionada con el tema de 
“centro”. En este caso el ámbito jurisdiccional define a 
priori dos cosas: la superficie (dentro de esta los lími-
tes en los que se ejerce la jurisdicción) y el centro don-
de se encuentra el poder. Las cuatro ciudades impor-
tantes en el estudio de caso son también capitales de 
distrito y dos de ellas además capitales de provincia 
(Chepen y San Pedro de Lloc, que son la de mayor y 
menor población respectivamente). 
 
 
• Dinámica de Redes Físicas y Sociales 
 
Si bien en la investigación se ha enfatizado en la espa-
cialidad (por afinidad con la disciplina de la Arquitectu-
ra) esta no excluye la relación entre la estructura y la 
función urbana, dos componentes fundamentales del 
enfoque sistémico. La estructura y la función de las 
ciudades, son inseparables como “dos caras de una 
misma moneda”, una repercute en la otra, y la modifi-
cación de una se refleja en la otra.  
Pero por razones de comprensión, podemos abstraer 
y separarlas para su análisis. Si entendemos que las 
ciudades tienen esa condición dual, de estructura 
(referida al soporte físico, y referida a la morfología de 
la ciudad), y de función (referida a la relación de tres 
ámbitos: lo social -relaciones sociales y de poder-, lo 
económico – relaciones de producción y de distribu-
ción- y lo cultural – relaciones de representación y de 
percepción-); podemos también transferir esa condi-
ción a las redes territoriales.  

Esquema 2: Localización de principa-Localización de principa-Localización de principa-Localización de principa-
les centros urbanos en el Perúles centros urbanos en el Perúles centros urbanos en el Perúles centros urbanos en el Perú 
 
Mayoritariamente las principales ciuda-
des se encuentran localizadas en el 
litoral. 
 
Y en particular, en la costa norte del 
país, se pueden observar las ciudades 
importantes del Valle del Jequetepe-
que, donde se localiza el Estudio de 
caso. Igualmente se observa la proximi-
dad de la ciudad de Chiclayo al norte 
del valle y la de la ciudad de Trujillo al 
sur del valle 
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• Las Hipótesis 
 
Para elaborar las hipótesis se entiende primero que los 
territorios tienen mayores posibilidades de alcanzar un 
desarrollo sustentable a través de una ocupación en 
red de ciudades intermedias. Al generar sinergias en el 
territorio éstas ofrecen mejores posibilidades de en-
frentar las dinámicas centralistas. Igualmente, la cali-
dad y eficiencia de la retícula se sustenta en el nivel 
local descentralizado de organización de un territorio. 
 
Esta organización espacial reticular de ciudades crea 
mejores condiciones para el desarrollo si esta inscrito 
en la inclusión social y la sostenibilidad. El nivel de 
vida de las poblaciones está en relación directa al nivel 
de desarrollo de los territorios que ocupan; dado que 
cuando existe identidad y responsabilidad con el en-
torno, se denota inmediatamente en la eficiencia y ar-
monía del paisaje. 
 
El desarrollo material de las redes territoriales está fun-
dado en la tecnología y la gestión territorial, que sus-
tentan la expansión y articulación en el espacio.  
 
El espíritu de la red debiera ser adaptado al territorio, 
es así que dentro del Valle bajo del Jequetepeque se 
busca una articulación “A” entre las redes verticales y 
longitudinales (relación de la cuenca en sus diferentes 
altitudes, y relación longitudinal paralela al litoral de la 
costa), y una articulación “B” entre la superposición de 
redes territoriales (redes de agua y transporte por 
ejemplo). Estas articulaciones van a enriquecer el sis-
tema de redes.  
 
Considerando estas premisas es que se elaboran las 
siguientes hipótesis orientadas principalmente a pre-
guntarse por las “relaciones” que se establecen dentro 
de la espacialidad del territorio: 
 
Hipótesis 1 Hipótesis 1 Hipótesis 1 Hipótesis 1  
Las redes de ciudades organizan el territorio y se inscri-
ben en una continuidad espacial y temporal.   
 
Las ciudades intermedias se definen como las articula-
doras entre lo rural y lo urbano, de ahí su condición de 
localización dispersa. Al identificar redes fundamenta-
les, estas estarán en relación con: la actividad econó-
mica principal, la agrícola (si esta es la economía de la 
zona); la relación de las ciudades (o actividades que 
sustenten la relación entre las ciudades intermedias, 
como el transporte, o intercambio); y la actividad urba-
na, es decir las ciudades. Las redes territoriales de 
mayor importancia, jerárquicas o fundamentales, son 
las que involucran o definen las condiciones de otras 
redes territoriales. Al tomar en cuenta las redes territo-
riales fundamentales es posible entender la dinámica y 
complejidad del territorio de manera certera.  
Las ciudades como sistema tienen un ámbito estructu-
ral y funcional. Correspondientemente, las redes terri-

La red espacial del agua, tendría entonces una estruc-
tura (soporte físico de canales, represa de agua, cana-
les secundarios, bocatomas, pozos de agua en la ciu-
dad, etc.) que es parte del sistema; y tendría su corre-
lato funcional (organización de la gestión del agua, en 
la Junta de Usuarios de Agua de Riego para el Valle; y 
la Dirección de Saneamiento dentro de los Municipios 
para resolver el abastecimiento de agua en la ciudad). 
Igualmente pasa con la red de transporte de pasajeros 
y con la red de gestión territorial. 
 
Así las cosas, la superposición de redes espaciales en 
el territorio facilita entender la organización de la red 
espacial. Cabe resaltar que, una de las características 
del territorio es el cierto grado de “transparencia”. Para 
el investigador la lectura de un territorio puede ser 
complicada pero para los lugareños es transparente, 
sabiendo en lo cotidiano como desplazarse, como 
ubicarse, como entenderlo, como usarlo5.  
 
 
• La organización espacial de la ciuda-

des intermedias 
 
En el tema central de la investigación, que se enmarca 
en la organización espacial de la ocupación del territo-
rio, nos interesa estudiar la relación entre las ciudades 
intermedias y su proceso de urbanización. La relación 
entre las ciudades va constituyendo una red territorial, 
conformando una retícula pero no necesariamente de 
manera eficiente. 
Entonces el problema de la investigación se centra en 
observar, entender e interpretar la ocupación espacial 
reticular en el territorio donde se constituye una red 
urbana, para finalmente proponer una modelación 
abstracta que guíe la intervención en él. Para esto es 
de utilidad la aproximación al estudio de caso mencio-
nado. 
 
Hay dos aspectos centrales en el tema de la presente 
investigación. Por un lado la “espacialidad” de la ocu-
pación territorial que es tomada partiendo de tres as-
pectos particulares, se trata de analizar el territorio 
desde su historia, su espacio (las disfunciones espa-
ciales) y desde su abstracción (aspecto topológico). 
Y de otro lado, el análisis de las “complemen-
tariedades” en el territorio, entre las ciudades, entre las 
escalas, y entre redes territoriales, relaciones que van 
modificándose y transformando la organización espa-
cial. Por lo tanto, el proceso de urbanización de las 
ciudades se constituye como parte del problema. 

5 Esta transparencia en el conocimiento del territorio, se nota princi-
palmente en lo cotidiano, sin embargo las estrategias a largo plazo 
son difíciles de establecer por las condiciones de pobreza que gene-
ralmente se vive, y que exige estrategias de inmediatez, por decirlo 
de alguna manera. Por lo que “el como usarlo” queda en entre di-
cho. El concepto de “transparencia” en la lectura del territorio es 
recogido del Libre Blanc, “Ville Trame” elaborado por la sociedad 
civil de la región Flamenca de Bélgica. 
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toriales también tienen un ámbito estructural y funcio-
nal. Así como cada caso tiene sus particularidades, 
también tiene características que comparte con otros 
territorios, que constituyen las realidades y espacios 
de replicabilidad de la propuesta de aproximación de 
modelo general.  
 
La intervención en el territorio requiere de tres grandes 
niveles, seguidos, paralelos o simultáneos: la observa-
ción, el análisis, y la propuesta.  
La observación es poco desarrollada como nivel de 
aproximación, sin embargo es una de las más impor-
tantes ya que perfila y/o define: las redes fundamenta-
les, las particularidades y características compartidas 
en el territorio, y permite entender de manera espacial 
la superposición (tanto estructural como funcional) de 
redes en el territorio. 
  
Hipótesis 2 Hipótesis 2 Hipótesis 2 Hipótesis 2  
Las redes espaciales en su calidad reticular, son enten-
didas como un sistema asociando tanto centros, y vín-
culos como superficies. 
 
La importancia de incorporar las “superficies” en el 
concepto de red, radica en la acumulación local y en la 
valoración del paisaje, tanto para el análisis como para 
la intervención. Los componentes de la red se mani-
fiestan en el espacio territorial relevando predominan-
temente uno de los tres componentes de la red. 
En el espacio vivencial es legible distinguir escalas 
territoriales, pero lo difícil es trabajar en la relación que 

se establece entre las escalas espaciales. Trabajar al 
interior de una escala hace perder la visión de las 
otras, dejando de lado oportunidades y perspectivas 
urbanas y territoriales. 
 
Tratar el análisis urbano y territorial de la ocupación en 
red desde una perspectiva espacial y topológica per-
mite visualizar e identificar la “relación de las escalas”, 
y abordar lo complejo de la “superposición de redes 
espaciales” y vasto de la realidad de manera más fácil, 
rápida y certera. Y por otro lado, permite tener una me-
jor articulación con otras disciplinas 
 
 
• Objetivos 
 
El objetivo general es lograr definir los componentes 
de un modelo general de ocupación espacial territorial 
en red de ciudades intermedias. La definición de los 
componentes y su replicabilidad, se sustentan en la 
comprensión teórica y abstracta del territorio reticular. 
 
Los objetivos específicos están referidos al entendi-
miento del territorio y al estudio de caso, 
∗ Sistematización temporal, espacial y de abstrac-

ción de la ocupación reticular del territorio. Defi-
nición y comprensión de la estructura y función 
de la red espacial, así como una comprensión 
abstracta de la ocupación espacial 

∗ Evaluación y valorización de los elementos que 
identifican la red, de las características de rela-

Esquema 3: Componentes de una redComponentes de una redComponentes de una redComponentes de una red    
 
Una red espacial esta compuesta de:  
centros, vínculos y superficies. 
 
Normalmente se entiende a la red exclusi-
vamente por los vínculos, y los centros. Sin 
embargo dentro de una aproximación terri-
torial y sobre todo espacial es mas rico 
entender la red incluyendo sus superficies. 
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espacial del territorio, por ende armonía (entendiendo 
también un mayor y mejor aprovechamiento de la di-
versidad de recursos) con la diversidad de nuestro 
territorio.  Un mejor aprovechamiento de las posibilida-
des y potencialidades para enfrentar mejor los desafí-
os urbanos y territoriales. 
 
 
• Aspectos Metodológicos  
 
Ciertos aspectos epistémicos de enfoques y estrate-
gias metodológicas han servido a la investigación para 
interrelacionar el marco teórico con el análisis del estu-
dio de caso, al relacionar el espacio en la aplicación 
de enfoques territoriales, construyendo a partir de ello 
el modelo sobre redes territoriales. 
 
El enfoque de la investigación es sistémico, busca ob-
servar la realidad a partir de unas de las partes y así 
entender su totalidad. Es así que este se complementa 
adecuadamente con el enfoque metodológico de tipo 
heurístico. 
    
Vale la pena hacer un énfasis del método heurístico, 
complemento del método científico en este trabajo, 
por ser poco valorado en su aplicación dado que toda-
vía hace falta construir caminos metodológicos más 
certeros en este enfoque (herramientas, modelos, cri-
terios, aproximaciones teóricas, etc.).  Dentro de la 
disciplina de la Arquitectura es más evidente esta ne-
cesidad, al enfrentarnos desde un inicio con la inter-

ción entre las diferentes ciudades . 
∗ Rol y jerarquía urbana, valoración y recomenda-

ciones en la red de ciudades establecida para 
constituir un soporte mayor y dinámico en la 
organización y desarrollo de su territorio.  

∗ Identificación de la red de ciudades en la 
‘Cuenca baja del río Jequetepeque’, que permi-
ta una comprensión extensible de las redes de 
ciudades en la costa peruana para contribuir al 
mejor entendimiento de organización territorial 
andina. Propuesta espacial del caso, base de 
un modelo general futuro. 

 
 
• Alcances del modelo 
 
Los siguientes son alcances del modelo general pro-
puesto, en la importancia de su aplicabilidad, y en par-
ticular en la realidad andina, relevando el fortalecimien-
to de la ocupación reticular. 
El modelo general tiene capacidad de ser replicable. 
Esto se sustenta en la comprensión abstracta de los 
vínculos, centros y superficies que se establecen en la 
ocupación de un área diversa, dispersa y compleja 
como la región andina.  
 
La construcción de un modelo es compleja y se nutre 
principalmente en su aplicabilidad. Este será modifica-
do y mejorado, o dará pie a otros modelos. 
Del fortalecimiento de las redes de ciudades interme-
dias se puede esperar un equilibrio en la ocupación 

Esquema 4: Síntesis de la metodología Síntesis de la metodología Síntesis de la metodología Síntesis de la metodología 
Heurística y CientíficaHeurística y CientíficaHeurística y CientíficaHeurística y Científica 
 
 que sintetiza el espectro entre la aproxi-
mación científica y la aproximación heurís-
tica y las particularidades de cada ruta. 
El método Heurístico se sustenta en lo 
siguiente: 
• Aplicación del sentido común para 
comprender y solucionar problemas por 
vías rápidas, alternas o no tradicionales, 
apelando a la intuición basada en la expe-
riencia. Esta definición corresponde a una 
heurística, para algunos, muy reñida con 
la rigurosidad del método científico. 
• Metodología para analizar o proponer 
soluciones a determinados problemas 
complejos (como los problemas urbanos 
o territoriales) dentro de un contexto, 
además, escaso en información.  
• Capacidad mayor o menor que pue-
den tener los modelos teóricos para po-
der sustentar a otros modelos teóricos. 
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“A” ���� Acciones a partir de aproximaciones sucesivas 

“Z” ���� Acciones a partir de aproximaciones geniales

Problema Propuesta 

Problema Propuesta 

Ruta Científica �

Ruta Heurística �

• Esta ruta puede ser enseñada, tiene etapas, “pautas”, en ella se observa, se experimenta, se 
buscan corroborar hipótesis, objetivos
• Existe el riesgo de tener una producción eficiente, correcta, pero con falta de originalidad, 
puede tener carencia de identidad 

• Esta ruta es difícil de ser enseñada, pero se pueden establecer las bases y dar oportunidades 
para desarrollar una propuesta en esta ruta. Se da otra relación con el tiempo, generalmente 
corto, una “chispa”
• Existe el riesgo de tener una producción de muy alta identidad (con calidad perceptual, sensitiva) 
pero con incoherencias en el Uso
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vención a partir del diseño, situándonos en el ámbito 
creativo, en el de las ideas y en el de las propuestas 
espaciales.  
Este enfoque no sólo es de utilidad en el momento de 
las propuestas sino también en el de la Observación 
del caso, en el Análisis, y en la Sistematización 
(referida aquí a la construcción de modelos). 
 
 
El método Heurístico 6 

 
Conviene aclarar la complementariedad de la produc-
ción heurística como necesaria y lógicamente con-
gruente a la producción científica del modelo.  
En el proceso de la investigación se ha optado por una 
producción heurística y científica, enfoques que pue-
den verse como antagónicos pero que muy bien pue-
den ser complementarios.  
En la heurística, la inducción se da en la posibilidad de 
una percepción intuitiva y globalmente conciente en la 
que todos los fenómenos del universo operan bajo 
simetrías y leyes generales (lo cual coincide con una 
visión sistémica). En esa percepción el investigador 
puede visualizar los patrones de un fenómeno determi-
nado ocurriendo análogamente en una fenomenología 
diferente.  
Esta comprensión libera una corriente inductiva a partir 
de la cual puede proponer un modelo primario o fun-
damental, luego dentro de un marco teórico más am-
plio se convierte en sustento para plantear hipótesis 
(deducción que ha de desarrollarse normalmente con-

forme al método científico). 
 

Las ventajas del método heurístico para la investiga-
ción del tema territorial son las siguientes: 
• Permite enfrentar los vacíos de información del 
problema, reenfocando las estrategias de elaboración 
de información. Puede ser utilizado para aplicaciones 
en el orden científico en la etapa de observación y aná-
lisis. 
• Permite al investigador salir de los límites que im-
pone su propio campo disciplinar, amplificando la vi-
sión comprensiva del problema y facilitando la cons-
trucción de puentes transdisciplinares.   
• Enriquece el universo de alternativas para el plan-
teamiento de hipótesis. 
• Facilita ubicarse dentro de una perspectiva holísti-
ca y/o sistémica al desarrollar la capacidad de integra-
ción de conceptos y de variables referidos a un proble-
ma.   
 
Sin embargo hay que considerar que el nivel de certi-
dumbre de las construcciones heurísticas está en fun-
ción de la capacidad lógica de asociación conceptual 
del investigador. Los modelos heurísticos solo pueden 

 
 
Esquema 5: Campos dentro de la se-Campos dentro de la se-Campos dentro de la se-Campos dentro de la se-
cuencia de la investigacióncuencia de la investigacióncuencia de la investigacióncuencia de la investigación 
 
El ámbito heurística como el ámbito cien-
tífico dentro de una investigación pueden 
ser complementarios, y pueden constituir 
el soporte a lo largo de esta. Muchas 
veces se deja el ámbito heurístico para 
las etapas de la propuesta, pero este 
campo puede ser de mucha ayuda para 
la Observación y el análisis 

6 Se indican las acepciones del término heurística: Arte de inventar 
(definición más antigua y se relaciona con el eureka de Arquímedes); 
Capacidad creativa que poseen los seres humanos en distinto grado 
y respecto a distintos tipos de objetos y/o problemáticas; Método 
rápido de análisis informático. 
Este concepto es importante por que la disciplina urbana del arqui-
tecto esta orientada en su esencia a la intervención en la ciudad. 

Campos dentro de la secuencia de la investigación 

Ámbito de dominio 
Heurístico 

Ámbito de dominio 
Científico  

La Observación de campo
• la percepción
• la experiencia

• la identificación de los desafíos 

El Análisis
• variables de análisis
• variables temáticas

La Propuesta

• Calidad de la 
observación del caso y 
propuesta de Modelos 
a priori

• Capacidad lógica del 
investigador

• Conocimiento previo, 
importancia del 
desarrollo del Marco 
Teórico

• Elaboración 
de Modelos 
Científicos

• Se interpreta el caso

• Elaboración 
de Modelos 
Generales

• Replicabilidad 

• Lineamientos de 
Intervención

• Dominio del diseño del Proyecto
• Intervención misma 
• Ejecución

Notas:

• Importancia del dominio Heurístico dentro de la investigación. Nos permite tener mayor libertad en la 
etapa de observación del Estudio de Caso. Y nos permite la relación del Modelo a la realidad (Choay, 
2005 lo enuncia como el “pasaje al acto”)
• Importancia del Estudio de Caso, este se ubica en la relación entre el dominio Heurístico con el 
dominio Científico, de manera mas real y de referencia
• Importancia de la “Observación” en el Estudio de Caso (dentro del dominio Heurístico), para así
identificar variables, indicadores, y modelos a refrendar en el dominio Científico.
Las flechas de abajo indican que cada dominio no se agota al seguir en la secuencia, sino que se vuelve 
una y otra vez. Es inclusive mayor en el momento de la propuesta recurrir al dominio Heurístico.
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En la investigación territorial se pueden utilizar comple-
mentariamente los métodos heurístico y científico. Lo 
más conveniente es utilizar el método heurístico al ini-
cio, a modo de “puerta de entrada” en tanto acelera el 
proceso, reduce tiempos y enriquece alternativas para 
plantear hipótesis y posibilita construir modelos de 
integración.  
 
Conviene aplicar a continuación el método científico 
para replantear hipótesis, elementos teóricos y mode-
los de integración previos. En esta investigación, pri-
meramente se han construido modelos heurísticos 
para después construir el modelo científico de tesis.  
Para refrendar los modelos planteados se ha utilizado 
un caso de confrontación, el Valle bajo del Jequetepe-
que, como objetivo de aplicación a un caso determina-
do en la investigación.   
 
 
•  El Estudio de Caso 
 

La ocupación urbana reticular en el Valle bajo del río 
Jequetepeque (estudio de caso) esta conformado por 
dos provincias, es decir dos administraciones, La pro-
vincia de Chepen –con 3 distritos- y la provincia de 
Pacasmayo –con 5 distritos-.  
En la práctica, se conforma una red espacial de ciuda-
des intermedias que mantienen economías comple-
mentarias, diferente de los abundantes casos donde 
ha primado la centralidad gravitante de la urbe mayor 
con una economía usufructuante sobre la ciudades 

refrendarse por vía científica o en el desarrollo de si-
tuaciones reales. Estas características que estamos 
señalando como desventajosas, son plenamente nor-
males y aceptadas en el método científico, salvo que 
en este, los niveles de certidumbre se dan en función 
no solo de las capacidades del investigador sino tam-
bién en función de todo un cuerpo sistemático de teo-
rías normalizadas que sustentan la investigación des-
de el planteamiento de las hipótesis y de los datos 
existentes o construcción de datos. De todas maneras, 
la certeza es un problema que se asume como mayor 
o menor riesgo en cualquier investigación, indepen-
dientemente del método a seguir.  
 
El interés hacia el método heurístico al enfocar la pro-
blemática de estudio es para ampliar la visión y la inte-
gración teórica en la construcción del marco teórico y 
para desarrollar modelos conceptuales de base que 
enriquezcan dicho marco.  
 
Igualmente por vía heurística se han desarrollado las 
estrategias necesarias para trabajar sobre un caso 
real, cuyos resultados han servido tanto para refrendar 
la modelación heurística de base, como la modelación 
científica de la Tesis, además de permitir el plantea-
miento de las directrices fundamentales para una pos-
terior construcción de modelos de propuesta a confor-
marse como metodología de intervención para la pro-
puesta de soluciones a problemas territoriales relacio-
nados con las redes que lo constituyen.  
 

 

Esquema 6: Ejes soporte de la estructura Ejes soporte de la estructura Ejes soporte de la estructura Ejes soporte de la estructura 
de la tesisde la tesisde la tesisde la tesis 
 
Existen dos ejes que estructuran la tesis, 
el eje en vertical que corresponde a la 
línea teórica, referido a los conceptos, 
teorías y abstracciones así como la cons-
trucción de modelos.  
Y el eje en horizontal que corresponde a la 
línea de lo empírico, que trata el estudio 
de caso de utilidad para refrendar las 
propuestas teóricas y llegar a propuestas 
referidas al ámbito de lo real. 
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menores del entorno regional. Sin embargo en la ad-
ministración no existe una idea clara del conjunto del 
valle, cada provincia se ciñe a su jurisprudencia, es 
mas las ciudades –medianas o pequeñas- sin consi-
derar la relación con su entorno rural. Hay por decir lo 
menos un gran trabajo a realizar en cuanto a la gestión 
administrativa del territorio.  
 
El valle bajo del Jequetepeque se caracteriza por una 
economía agrícola (producción de alta calidad y volu-
men de arroz, orientado principalmente al consumo 
interno) con importantes recursos naturales (suelos de 
alto valor agrológico, quebradas, canales acuíferos, 
franja costera con recursos ictiológicos, clima benigno, 
asoleamiento y potencialidad eólica) y tecnológicos 
(represa regional, energía eléctrica, carretera longitudi-
nal Panamericana y carretera transversal de penetra-
ción a las regiones de la sierra norte).  
 
El valle está ocupado por casi 175,000 habitantes, 
asentados principalmente en cuatro ciudades de ma-
yor jerarquía (albergan de 18,000 a 36,000 hab.) que 
son complementadas por una treintena de ciudades 
de menor jerarquía (500 a 2500 hab.); esta dispersión 
de las ciudades y su interconexión en red, les ha per-
mitido al mantener el equilibrio poblacional, un acceso 
más democrático a los servicios básicos y un nivel 
mayor de sostenibilidad regional comparada.  
 
 
a. Comprobaciones en el estudio de caso 
Al realizar las siguientes comprobaciones en el estudio 
de caso nos encontramos con situaciones diferentes a 
las esperadas o con nuevas preguntas.  
 
Al buscar comprobar que aquí se vive mejor utilizando 
indicadores como el Índice de Desarrollo Humano,  el 
Índice de pobreza y distribución de ingresos, como el  
de  Cobertura de Salud, Cobertura de Educación,  indi-
can de forma mas o menos general que los niveles de 
vida dentro de la región de la costa norte se mantienen 
dentro de rangos similares o muy próximos, no tenien-
do una evidencia a primera vista de que la situación es 
mejor cuando hay una existencia de redes de ciuda-
des, como es el caso en el valle bajo del Jequetepe-
que.  
 
Sin embargo hay que tener en cuenta que dentro de 
una estructura de centralismo y concentración tan fuer-
te en este país, subsiste una ocupación en redes es-
paciales en el valle Jequetepeque, es decir que se 

mantienen vigentes y operativos las articulaciones reti-
culares, generando en la población mas o menos los 
mismos niveles de calidad de vida que dentro de una 
lógica mayor de centralidad como es en los valles La 
Leche (capital: Ciudad de Chiclayo) y Moche (capital: 
Ciudad de Trujillo). Dentro del valle bajo del Jequete-
peque existe7 una dinámica en red, y esta dinámica en 
red es susceptible de ser mejorada, para esto se deter-
mino cómo es esta red, definiendo que características 
espaciales fundamentales tiene, en localización, jerar-
quías, uso y densidad. 
 
Al igual que las dicotomías (Urbano-Rural; valle-
desierto; Cuenca alta-baja; y la jurisdiccional) tienen 
mejores posibilidades de articulación que dentro de 
lógicas mayores de centralismo.  
 
Así mismo existen algunos niveles de coordinación de 
diferentes instituciones y jurisdicciones para tratar el 
tema de la cuenca del Jequetepeque de manera inte-
gral; la coordinación a nivel del valle bajo se viene con-
formando. Se puede referir que ante un colapso de la 
economía del “centro”, dentro de una organización en 
red existirían mejores posibilidades de “salir adelante”, 
o de éxito. 
 
Para identificar hasta dónde las redes espaciales exis-
tentes, o “pueden articularse mas y mejor en el territo-
rio”, ha sido necesario identificar las “oportunidades” y 
“perspectivas”8 que se construyen colectivamente; fue 
de utilidad la medición de los flujos de transporte de 
pasajeros en general y específicos (actividades deter-
minadas) dentro del transporte público en el valle; las 
entrevistas a profundidad, a personas involucradas 
con la gestión territorial, y a algunos servicios urbanos;  
como datos cualitativos como textos y datos históricos 
son también importantes porque ayudan a ver como 
se configuran estas superficies; datos cuantitativos 
como superficies, extensiones, usos, y densidad 
(niveles de productividad), como elementos gráficos 
que ayudaron a evaluar los paisajes y la constitución 
de las superficies9.  
 
Igualmente este “articularse mejor” supone vínculos 
con otras escalas, a nivel de la región, de la macro 
región y a nivel del país, lo que nos llevó a analizar 
principalmente la relación que debiera existir entre las 
escalas. 
 
 
b. Oportunidades y perspectivas 
La condición sistémica del problema, también exige 
una aproximación sistémica de la solución al problema 
central, Los planteamientos –llamados- estratégicos 
muchas veces están enfocados a una parte de este 
problema sin considerar justamente la característica 
estratégica que es la de involucrar a las diferentes po-
sibilidades en una sola dirección. 
 

7 Demostrar la existencia es fundamental, y dicho sea de paso es la 
primera condición topológica. 
8 Referencia al análisis FODA desarrollado por Claude Feltz, profesor 
de la Universidad de Gemboux en Bélgica, dentro de la especialidad 
de Territorio. Análisis desarrollado a nivel urbano, sobre la base del 
trabajo de tesis de grado de tres estudiantes de esta universidad, 
que tomaron el caso del Valle bajo del Jequetepeque. 
9 Sin embargo no se pudo comprobar si una ocupación centralista o 
una organización reticular contamina menos. 
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Este modelo al tener una base de abstracción, al si-
tuarse dentro de un ámbito de subdesarrollo, y dentro 
del territorio de los Andes, le permite tener una aplica-
bilidad en el ámbito andino10.  
 
La replicabilidad estaría orientada al ámbito andino, 
dado que este comparte las características siguientes: 
 

- esta dentro de un marco de subdesarrollo11 pero a 
la vez con grandes oportunidades, y perspectivas, 
siempre y cuando la articulación espacial se fortalezca. 
Entender desde las cuencas hidrográficas como una 
unidad territorial constituye un avance. Las cuencas 
hidrográficas del Pacífico constituyen espacialmente 
una repetición, pero en un análisis topológico se pue-
de incluir a gran parte de las cuencas del Atlántico. 

- si bien el estudio de caso se localiza entre los 0 y 
33 msnm que corresponde a la cota del peaje a Caja-
marca (el Cerro de Chepen dentro del valle tiene una 
cota de 330 msnm y el cerro Guadalupe de 200 
msnm) al ser parte de una cuenca andina es parte 
comprometida dentro del ámbito Andino. 

- Los límites jurisdiccionales se han construido te-
niendo una lógica de ciudad y no una lógica territo-
rial12.  

- Existe dentro de la ocupación del territorio Andino 
hasta dos tendencias evidentes, la centralista y la reti-
cular. Al analizar y trabajar sobre la reticular la replica-
bilidad estaría orientada a esta alternativa de ocupa-
ción13. 
 

De ahí la importancia de definir las oportunidades y las 
perspectivas de la ocupación de un territorio dado. Las 
oportunidades entendidas como la suma entre las po-
sibilidades existentes y las potencialidades fundamen-
tales que se tienen, y que no lo tienen otros. Las opor-
tunidades descansan en los atributos que se tienen 
hoy y que son únicos pero con los cuales pueden al-
canzar mejores niveles de desarrollo.   
 
Las perspectivas son los planteamientos al futuro, 
constituyen los desafíos que la colectividad se plantea, 
los retos que se piensan abordar, teniendo en cuanta 
lo que se pone en juego para hacerlo. 
 
 
• Aplicabilidad del Modelo  
 
El desarrollo de la investigación se da principalmente 
dentro del ámbito de la abstracción (el análisis de la 
topología así lo caracteriza) complementándose con el 
ámbito de lo real (Estudio de caso).   
El desarrollo dentro del ámbito de la abstracción, per-
mitió elaborar un modelo espacial general, que se 
planteó a partir de sus componentes. Vale la pena de-
cir también que este modelo puede seguir construyén-
dose. Sobre todo en relación a la metodología de apli-
cabilidad directa, es decir para la observación; para el 
análisis; para la sistematización (modelos), para la 
propuesta (modelos) de planes y proyectos urbanos; y 
la ejecución de los proyectos. 
 

Esquema 7: Articulaciones en la es-Articulaciones en la es-Articulaciones en la es-Articulaciones en la es-
tructura de la tesistructura de la tesistructura de la tesistructura de la tesis 
 
Lo interesante de este planteamiento 
de eje en vertical y eje en horizontal es 
la construcción de las articulaciones. 
 
Una primera intersección esta referida 
al análisis del estudio de caso. Aquí 
quedan definidos los ejes de análisis y 
variables a ser tratadas. 
 
En una segunda intersección se ubica 
la producción de un modelo general y 
propuesta de herramientas metodoló-
gicas. Esta segunda articulación se 
nutre de las proposiciones topológi-
cas, de los modelos abstractos, y de 
la interpretación del Estudio de caso, 
de la propuesta espacial planteada. 
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• Esquema general de la tesis 
 
La presente investigación se ha trazado desde un ini-
cio dos grandes ejes, uno vertical referido a la abstrac-
ción, al campo de las ideas, al de los conceptos y en-
foques de los temas a tratar dentro de la tesis, que 
configura el marco teórico en un inicio y al final el mo-
delo general propuesto, este eje se denomina línea de 
la teoría.  
 
Y un segundo eje horizontal referido a lo concreto, a lo 
real, que va a enmarcar el estudio de caso referente 
del marco de las ideas y de los supuestos (hipótesis), 
este eje se denomina la línea de lo empírico. En los 
esquemas 8 y 9 se puede notar que las “variables de 
análisis” se desprenden de la línea teórica y que el 
Estudio de caso esta comprendido en la línea de lo 
empírico. 
 
Una primera intersección de estos dos ejes da lugar al 
cruce de “variables de análisis” y “variables temáti-
cas”, estas últimas se desprenden del Estudio de ca-
so. Lo que se convierte en una grilla de análisis que va  
a confrontar y/o corroborar las diferentes aproximacio-
nes planteadas.  
 
Las “variables de análisis” planteadas son tres, la to-
pológica (de mayor referencia a la abstracción), la 
construcción del territorio (referida a la historia del lu-
gar, mayor referencia al tiempo), y a las dicotomías 
espaciales (referida a las incongruencias en las super-
ficies del territorio, de mayor referencia espacial). Por 
lo tanto así con estas variables se tiene un espectro de 
totalidad referido al tiempo, al espacio y a la abstrac-
ción. Y las “variables temáticas” planteadas son igual-
mente tres, se plantea la observación y lectura de tres 
redes territoriales fundamentales en el estudio de ca-
so: la red del agua, la red del transporte de pasajeros, 
y la red de gestión jurisdiccional.  
 
Una segunda intersección de estos dos ejes va a pro-
ducir el modelo general del estudio de caso, y princi-
palmente de las aproximaciones teóricas, de las pro-
posiciones topológicas y de modelos abstractos exis-
tentes y planteados a partir de la reflexión de corrobo-
raciones en el Estudio de caso. El modelo general que 
se elabora así como las herramientas metodológicas 
son parte de la línea de la teoría.  
 
 
• Estructura del texto 
 

El presente documento esta organizado en 5 grandes 
partes, y cada una de estas contiene niveles de pro-
puesta.  
 
La primera parte primera parte primera parte primera parte comprende el marco teórico y se or-
ganiza en tres capítulos: el territorio como extensión,  
el territorio como red, y luego la perspectiva espacial 

del fenómeno urbano en el territorio, que concretiza las 
variables de análisis a abordar en el tercer capitulo. Se 
propone las “variables de análisis” que van a conducir 
la investigación  
 
La segunda parte segunda parte segunda parte segunda parte comprende el marco del contexto y 
refiere en líneas generales el proceso de urbanización 
dado en el Perú, y mas precisamente en la costa norte, 
donde se sitúa el Estudio de Caso: valle bajo del Je-
quetepeque. Este marco señala de manera mas pun-
tual las “variables temáticas” a ser tratadas en el capi-
tulo 3. Se señala primero las condiciones del medio 
físico, luego el proceso de ocupación, las dicotomías 
espaciales en la gestión territorial (principalmente refe-
ridas a las jurisdicciones de la gestión del territorio), 
para finalmente llegar a una aproximación topológica y 
espacial de la ocupación urbana de la costa norte que 
sirve de contexto al estudio de caso desarrollado. 
 
La tercera parte tercera parte tercera parte tercera parte se ocupa enteramente del análisis e 
interpretación de la ocupación urbana del valle bajo del 
Jequetepeque, y se organiza en cuatro capítulos.  
Los tres primeros se ocupan de una descripción analí-
tica, bajo las “variables de análisis” planteados en la 
primera parte, y las “variables temáticas” planteados 
en la segunda parte. Estos tres capítulos están dirigi-
dos al proceso de construcción del territorio, referido a 
la historia; luego a las dicotomías espaciales, tema 
referido al uso del territorio; y por último a la topología 
del territorio, esto referido a las relaciones que se esta-
blecen en territorio, aquí se desarrolla la red del agua, 
la red del transporte publico de pasajeros y la red de 
gestión del territorio, definiendo este último punto la 
interpretación de la ocupación humana del valle.  
 
Estos tres capítulos son el soporte para elaborar en el 
capitulo cuatro, una propuesta de organización espa-
cial en el valle, donde se confrontan los componentes 
del modelo descrito a continuación. 

10 Se entiende que el ámbito Andino esta referido a todas las altitu-
des pertenecientes a las Cordillera de lo Andes, desde el 0 msnm 
hasta los mas de 6,000 msnm, es mas se considera al mar peruano 
dentro de este ámbito. Esta comprensión del territorio andino como 
uno, es el entendimiento prehispánico, que sirvió para construir una 
ocupación poblacional mas dispersa adecuándose a lo disperso de 
la localización de los recursos en este ámbito Andino. Esta aproxi-
mación la hace Olivier Dollfus en la descripción del territorio andino. 
11 Esta condición de subdesarrollo evidencia un nivel alto de pobreza 
en gran parte de la población dispersa, por lo tanto también implica 
grandes extensiones.  
12 Esto principalmente a partir de la colonia, pero, vale la pena acla-
rar que en muchas partes del país estos límites son también produc-
to de un mestizaje, en muchos casos los Incas y ya algunas culturas 
mantenían algunos límites que hasta hoy sobreviven a nivel de pro-
vincias por lo general. 
13 En la zona costera próxima al valle Jequetepeque, se puede ob-
servar tanto al norte inmediato como al sur inmediato, la existencia 
de dos valles con una ocupación reticular, Zaña y Chicama, este 
último de alta producción agrícola en caña de azúcar. Luego más al 
norte y mas al sur se encuentran los valles de La Leche y Moche con 
una ocupación centralista y de concentración. 
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La cuarta parte cuarta parte cuarta parte cuarta parte de la presente investigación trata el 
modelo espacial general propuesto.  
Es a través de los componentes del modelo que este 
se enuncia y desarrolla. Se plantea a manera de ejem-
plo la aproximación de un modelo aplicativo para el 
estudio de caso, evidenciando un planteamiento a di-
ferentes escalas de aproximación. En esta última parte 
se enuncian los aportes para la reflexión en el queha-
cer de la ocupación urbana, describe los aspectos 
metodológicos dentro de la investigación y sus alcan-
ces para la planificación urbana en el territorio. 
 
La quinta parte quinta parte quinta parte quinta parte esta planteada a manera de epílogo, 
dado que existe un énfasis de la parte gráfica en todo 
el estudio, como la manera de llevarlo acabo una ob-
servación. Dentro de la investigación los gráficos sir-
ven para entender lo planteado, analizado o descrito 

en el afán de considerar la “transparencia” en el territo-
rio. Y así mismo abordar una aproximación a un méto-
do de propuesta urbana. 
 
Los anexos se refieren a las diferentes trabajos de 
campo realizados (entrevistas a profundidad, un con-
teo del transporte de pasajeros en el valle realizado en 
julio y agosto del año 2006 y 2007) y datos, planos de 
la zona de estudio, y fotografías de la zona.  
 
Como se puede apreciar, la investigación es compleja 
y amplia, como es el tema de territorio en sí, y se ha 
buscado hacer énfasis en la espacialidad del territorio 
tratando de entender su totalidad. Por lo tanto deja 
varias líneas de trabajo, e inquietudes a ser continua-
das y probablemente replanteadas.  
 

Esquema 8:  
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El territorio desde  
una perspectiva espacial 
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1.  El territorio desde una perspecti-

va espacial 

 
 
Los conceptos y enfoques referidos al territorio se or-
ganizan en tres capítulos:::: el primero aborda al territorio 
como fenómeno urbano; el segundo los conceptos de 
sistema, red y topología; y el tercero una nueva lectura 
del territorio urbano dentro perspectiva espacial. Se 
destacan en este último, tres grandes variables de 
análisis: La reflexión sobre las relaciones espaciales en 
el territorio (la topología), la construcción de un territo-
rio (historia de ocupación espacial del territorio), y las 
dicotomías espaciales territoriales.  
 
El interés por tratar el territorio es la ocupación pobla-
cional urbana; y presentar como enfoque alternativo, a 
la topología y a la teoría de redes, en cuanto a sus as-
pectos de mayor aplicabilidad espacial. Llegar a mejo-
res niveles de comprensión, e integrales que nos guíen 
a mejores intervenciones territoriales.  
 
 
1.1.  El territorio como fenómeno ur-

bano 
    
La ocupación espacial del territorio tiene un incremen-
to constante en altos índices de población urbana. El 
territorio es ocupado en su extensión y está definido 
por la “ciudad” que se constituye como su componen-
te fundamental.  

La ocupación urbana está dada desde grandes metró-
polis hasta pequeñas ciudades. En este gran espectro 
de tipos de ocupación queda como alternativa espa-
cial de las ciudades menores o intermedias, la ocupa-
ción en red. Particularmente las ciudades intermedias 
son las que establecen la relación entre el ámbito ur-
bano y el ámbito rural, es importante esta característi-
ca ya que vincula la ciudad con el territorio de una ma-
nera amplia.  
 
La importancia de la ciudades menores queda explíci-
ta en el informe realizado por la UNFPA: “Estado de la 
población mundial, 2007”, aquí se detallan los siguien-
tes aspectos: 
• en el 2005 la región de América Latina tiene el 77% 
de la población como urbana, es una población alta-
mente urbana 
• La mitad del mundo, el 52%, vive en ciudades pe-
queñas y se prevé que entre el 2005 y el 2015 le co-
rresponda más de la mitad del crecimiento urbano 
mundial. 
 
• Este crecimiento tiene dos aspectos, uno de tranqui-
lidad y otro de preocupación. Las acciones necesarias 
para el desarrollo son en principio más fáciles de reali-
zar en ciudades pequeñas, suelen disponer de mayor 
flexibilidad en cuanto a la superficie disponible para su 
expansión, atraen inversiones y poder de decisión. Sin 
embargo, tienen mas problemas sin resolver y menos 
recursos humanos, financieros y técnicos a su disposi-

Esquema 9 : Factores de Centralidad y de Relación en la ciudadFactores de Centralidad y de Relación en la ciudadFactores de Centralidad y de Relación en la ciudadFactores de Centralidad y de Relación en la ciudad    
 
Factores de la centralidad: 
• Capacidad de atracción 

• Capacidad de aglomeración o de concentración 

• Capacidad de especialización de las actividades 

• Ubicación del poder (gobierno central) 
Estos factores pueden constituirse como variables de análisis 
para definir los rangos de centralidad de ciudades, y se podrán 
identificar sus indicadores 
Factores de relación 
• Capacidad de intercambio en todas las actividades 

• Capacidad de articulación con su entorno y relación con 
otras ciudades 

• Capacidad de accesibilidad  

Compresión  

Tensión  
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ción. En muchos casos, las condiciones de vida de los 
pobres en estas ciudades no son mejores que la de los 
campesinos pobres. 
 
• Las ciudades más pequeñas pueden beneficiarse de 
la tendencia mundial a la descentralización política y 
administrativa. Los gobiernos nacionales están dele-
gando en los gobiernos locales parte de sus facultades 
y competencias en la recaudación de ingresos. 
 
• Muchas ciudades de menor tamaño todavía no pue-
den aprovechar la descentralización del gobierno. Pero 
mediante una mejora de la gobernabilidad, una mayor  
información y un uso mas eficaz de los recursos, la 
descentralización podría acrecentar la capacidad de 
las autoridades locales para responder al desafío del 
crecimiento urbano. 
 
Las ciudades intermedias entonces se encuentran en 
u momento de muchas oportunidades a pesar de sus 
restricciones. 
 
 
 
1.1.1  La ciudad  

    
La esencia de la ciudad, reside en su capacidad de 
centralidad y de relación, esta relación debe entender-
se en dos aspectos, en su capacidad de intercambio, 
y en su capacidad de articulación con otras ciudades. 
La relación de la ciudad con su entorno y la relación 
con otras ciudades es el reflejo de la naturaleza de sus 
cambios (espaciales, económicos, políticos y/o socia-
les), como de su crecimiento (de esta manera es en-
tendida la morfología urbana).  
 
• La ciudad: centralidad y relación   
La ciudad tiene como imagen la concentración pobla-
cional y los intercambios, la ciudad constituye un cen-
tro, en una lógica de centralidad1, definida por su ca-
pacidad de atracción, de concentración, de especiali-
zación, de ubicación centralizada del poder político, y 
de intercambio (social, económico, y cultural) definida 
por su capacidad de accesibilidad2, y de relación con 
el entorno.  
En este marco se dan características extremas: Por un 
lado, la concentración en una sola ciudad de las activi-
dades económicas, políticas, de intercambio comercial 
y cultural, y por ende de concentración poblacional; 
con relaciones de dependencia de las ciudades del 
entorno, orientadas a esta “ciudad concentrada”3, ge-
nerando la concentración y el del centralismo. 
Por otro lado tendríamos una alta relación entre las 
ciudades sin niveles de concentración, generando en 
estas un crecimiento mas bien lineal, orientado por las 
vías de comunicación. 
Y de otro lado, tendríamos una baja concentración y 
un baja relación: una dispersión espacial, sin articula-

ción en las aglomeraciones que es uno de los proble-
mas de muchas ciudades en el país. 
La urbanidad esta dada por el grado de centralidad 
que pueda ejercer una aglomeración poblacional y el 
nivel de relación que esta pueda establecer en el espa-
cio. La ocupación en el país se da dentro de dos ten-
siones: la del centralismo (diferente de la capacidad 
de centralidad) y la de dispersión (igualmente diferente 
de la capacidad de articulación reticular).    
    
• Ciudad o Ciudades 
En el panorama mundial se distinguen dos situaciones 
opuestas, por un lado la posibilidad de la reaparición 
de la “ciudad-estado”, ciudad metrópoli que empieza 
a tener una fuerza de atracción tal que se equiparan a 
las de un Estado, teniendo estas por propia lógica de 
desarrollo independencia de su entorno inmediato 
(planteado por la ONU, 2000); también se observan 

Esquema 10:  

1  la Centralidad es el fenómeno intrínseco de ocupación y formación 
de las ciudades, que requiere de mayor análisis teórico pero difiere 
del Centralismo, el cual implica la hiper-concentración urbana en 
una sola ciudad cuyo entorno urbano es de escasa concentración y 
alta dependencia de la ciudad central, conformándose una estructu-
ra territorial de Centro-Periferia.  
2 Dentro de la revolución del transporte y las comunicaciones, es 
más probable que la atracción de una ciudad sea hoy medida mas 
por su accesibilidad que por la gente que desea vivir en ella.  
3 Cabe resaltar que la ocupación centralista es también una ocupa-
ción en red pero en ella prima el centralismo orientado a una sola 
ciudad, mientras que en la ocupación reticular la primacía la tienen 
varias ciudades.  
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caso de redes de metrópolis que constituyen un nú-
cleo metrópoli tan fuerte como un Estado (casos en 
Holanda y Asia son representativos).  
En estos casos el valor reside en el núcleo, en la capa-
cidad de atracción de la ciudad, y los vínculos que 
esta ciudad establece con su entorno de ciudades 
metrópolis o de importancia, no a su entorno inmedia-
to o de proximidad espacial. 
 
Y por otro lado una situación opuesta a la que los in-
vestigadores4 buscan llamar la atención, las redes de 
ciudades intermedias o pequeñas que son las que 
verdaderamente sostienen la construcción del territorio 
de base, al estar en relación con la economía local (la 
agricultura en muchos casos). En estos caso, se valo-
ra la importancia de las redes espaciales que se esta-
blecen entre ciudades, con una relación inmediata con 
su entorno espacial próximo.  
 
• Ciudad y cambios 
La ciudad es dinámica, cambia constantemente, es el 
lugar donde las interrelaciones son decisivas, la posi-
bilidad y valoración de los desplazamientos son altas, 
y la gente se siente parte de ella y todo esto se refleja 
en la organización espacial urbana. Es de importancia 
tanto la magnitud de las ciudades como el alcance, 
velocidad y tamaño de sus cambios. 
 
“… (La) vasta expansión urbana en los países en desa-
rrollo tiene implicancias mundiales. Casi todas las gran-
des transformaciones de índole económica, social, de-
mográfica y medio ambiental ya ocurren en las ciuda-
des. Lo que ocurra durante los próximos años en las 
ciudades del mundo menos adelantado conformará las 
perspectivas de crecimiento económico mundial, de 
mitigación de la pobreza, de estabilización de la pobla-
ción, de sostenibilidad del medio ambiente y, en última 
instancia, de ejercicio de los derechos huma-
nos”(UNFPA, 2007). 

 
Los cambios en la ciudad pueden ser observados bajo 
dos enfoques, el sistémico y el estructuralista5.  
Desde un enfoque de sistema se puede entender lo 
complejo, y dinámico; y observar el proceso por el 
cual las cosas se constituyen. Y entender el ¿porqué 
las cosas son como son?, es lo esencial del concepto 
estructuralista. 
La importancia de estos enfoques reside en que nos 
permite entender la ciudad desde perspectivas totali-
zadoras: la primera, entiende a la ciudad como un or-
ganismo viviente, que nace, crece, se transforma, se 
regula, se reproduce, y muere. Y en el segundo caso 
nos deja entender la ciudad como un proceso en el 

tiempo que transforma un espacio dado, donde una 
serie de relaciones articuladas construyen una corrien-
te simultáneamente histórica, actual y prospectiva6. 
Cabe resaltar que el enfoque sistémico nos puede lle-
var rápidamente a identificar el orden, de un “deber 
ser”, de un “esto tiene que ser así”, donde la posibili-
dad de negociar es nula. Mientras que en el concepto 
estructuralista la idea de proceso es talvez mas rica, ya 
que es vinculante y evidencia los cambios del uso de 
los espacios así como de las relaciones en la socie-
dad.  
  
G. Dupuy (“El urbanismo de las redes”, 2001)hace 
interesantes precisiones. Para la definición de ciudad, 
enuncia que está definida por la “habitabilidad” y la 
“movilidad”, para “engancharse” a la red urbana hay 
que hacerlo habitando. 
La red asegura la puesta en relación, la conexión máxi-
ma, a ser disponible y múltiple, entre unos puntos del 
espacio, independientemente de su localización y más 
allá de las diferentes barreras y límites. La red favorece 
así la apertura del espacio urbano y la descentraliza-
ción. Se trata de una extensión espacial necesariamen-
te discontinua porque la red solo une puntos. 
A las discontinuidades lineales del espacio creadas 
por las fronteras de los perímetros históricos, adminis-
trativos o urbanísticos, la red opone una discontinui-
dad intrínseca que borra de alguna manera el espacio 
geográfico fuera de los nudos y de los arcos, creando 
un espacio particular de red. 
Valorizar la condición de movilidad en la ocupación  
permite de forma clara hacer la relación de la ciudad 
en su función, pero sobretodo de esta con su territorio. 

 

4 Esta idea esta fuertemente enunciada por A. Magnaghi, en “Le 
projet local” referido a la tercera Italia, donde se dio un importante 
desarrollo a partir de redes de ciudades; D. Pumain; C. Rozenblat, 
en los estudios de redes de ciudades en Europa.  

5 Sistema Sistema Sistema Sistema (concepto que nace del campo de la biología) se define 
“como el conjunto de reglas o principios sobre una materia racional-
mente enlazados entre sí. Es el conjunto de cosas que relacionadas 
entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objetivo” (Dicc. 
RAL, 2001). Ludwig von Bertalanffy desarrolló la Teoría de Sistemas 
(1968), a partir de la biología, de la observación de las leyes que 
rigen a los organismos vivientes y las aplica a otros campos discipli-
nares. Se basa en el planteamiento del entender la realidad, como 
una “totalidad” conformada por “partes” (mas adelante se desarrolla 
el aspecto sistémico para definir el concepto de redes espaciales). 
EstructuralismoEstructuralismoEstructuralismoEstructuralismo: Concepción y método consistentes en considerar 
los fenómenos, no como una suma de elementos que se trate ante 
todo de aislar y analizar sino como “todos”, es decir formas o com-
plejos que constituyen unidades autónomas, dotadas de interna 
solidaridad y con leyes propias.  La manera de ser de cada elemen-
to depende, pues, de la estructura del conjunto y debe ser compren-
dida partiendo del “todo”. (Diccionario Uteha). Levi-Strauss desarro-
lló la Antropología Estructural (1958), como resultado de sus obser-
vaciones de la vida en las sociedades tribales de Bororó, en Brasil. 
Se apoya en la lingüística, elemento cultural que evidencia una es-
tructura clara, tanto en el habla como en el escrito. La cultura estaría 
entendida como los patrones que forman un aprendizaje cultural y 
de relación entre ellos y tienen una relativa permanencia. Cuando 
actuamos nos movemos bajo unas normas y somos casi consientes 
de esto.  
6 El enfoque sistémico se sitúa en el “ahora”, en lo existente, mien-
tras que el estructuralista obliga a la trayectoria, esta mas referido al 
tiempo. Podríamos preguntar: cómo debemos ver la ciudad si como 
un objeto (haciendo referencia al planteamiento sistémico) o como 
un proceso? (haciendo referencia al planteamiento estructuralista). 
La ciudad debe ser entendida tanto objeto, que como proceso para 
tener una posición prospectiva, es decir de proyecto en la ciudad. 
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• La ciudad intermedia  
    
La ciudad intermedia articula la actividad rural con la 
urbana, esta definida por su función, por la relación 
que permite y no necesariamente por su tamaño po-
blacional. Al ser la relación con lo rural, con actividad 
predominante en la agricultura, es lógico que esta 
mantenga niveles de dispersión espacial entre las dife-
rentes ciudades intermedias.  
 
En la relación entre lo urbano y rural, se pueden distin-
guir tres grandes etapas, en el país (ver Esquema 11).  
La primera referida a la propuesta por la planificación 
de los 60 y 70s, estos dos ámbitos se entendían sepa-
rados, diferenciados.  
La segunda referida a las propuestas de planificación 
de los 80 y 90s, donde se busca un énfasis en la conti-
nuidad de estos dos ámbitos, priorizando relaciones 
complementarias y de interrelaciones. Sobre todo en 
las propuestas integrales de cuenca a pesar de una 
visión sectorial del Estado. 
La tercera referida a las propuestas más actuales, se 
tiene una visión integrada de estos dos ámbitos, se 
visualizan estos dos ámbitos como una sola unidad. El 
desarrollo de las tecnologías de información y comuni-
caciones han modificado la relación entre el campo y 
la ciudad (y en el tiempo y en el espacio), y por otro 
lado que lo rural deja de ser visto solo como agrícola 
por ser cada vez mas complejo, hoy por ejemplo con 
la agroindustria y las comunicaciones son factores de 
cambio importantes. 

 
Dentro de una aproximación dirigida a formular y eje-
cutar estrategias para el desarrollo y superación de la 
pobreza, S. Sepúlveda plantea un enfoque territorial 
del desarrollo rural. Reconoce enfáticamente la impor-
tancia de la agricultura para nuestras sociedades, co-
mo la forma de vida para millones de familias rurales y 
como sector estratégico del sistema socioeconómico; 
así como aprovechar el potencial de la región por me-
dios compatibles con el desarrollo sostenible.  
“El enfoque territorial del desarrollo rural reconoce la 
complementariedad entre ambos espacios: urbano y 
rural, sus economías y sus instituciones. Cohesión terri-
torial implica asumir el continuo urbano-rural, la prolife-
ración de redes urbanas que cumplen funciones rura-
les, la presencia de espacios locales y regionales don-
de se hace irrelevante la distinción de urbano-rural y la 
construcción de una visión regional y territorial más 
próxima a la dinámica de intercambio que opera en 
nuestros países.  
 
El concepto de ruralidad como sinónimo de poblacio-
nes dispersas y de lo urbano como poblaciones con-
centradas describe tan sólo una faceta de lo que pue-
de caracterizar a un territorio. Una definición de urbani-
dad y de ruralidad que parta de la base económica 
social, cultural y ambiental se aproxima mejor a la es-
tructura real del territorio y permite obtener una visión 
más comprensiva de las dinámicas que allí se generan. 
La mayoría de los centros urbanos medios, y práctica-

Esquema 11: 
Proceso de relación del Proceso de relación del Proceso de relación del Proceso de relación del 
ámbito urbano y ruralámbito urbano y ruralámbito urbano y ruralámbito urbano y rural    
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mente todos los centros pequeños, son parte integral 
de territorios de base económica rural. Se trata de cen-
tros urbanos que cumplen una gran variedad de funcio-
nes rurales y por lo tanto no se les puede seguir enten-
diendo como espacios, economías o comunidades 
disociados del desarrollo rural. El enfoque territorial del 
desarrollo rural permite abordar esta dinámica de una 
manera más comprensiva, en el cual los recursos, los 
actores y la tecnología dentro de esta el desarrollo en 
las comunicaciones, juegan un nuevo rol preponderan-
te”. (Sepúlveda, 2001) 
    
Este planteamiento nos refiere a la ciudad intermedia 
en relación con su entorno inmediato: la ruralidad. 
Siendo esencial la relación entre lo urbano y lo rural y 
de  reconocerlo como unidad, dentro de este concepto 
la constitución de redes de ciudades intermedias es 
fundamental. Es de importancia esta relación porque la 
sitúa dentro del marco de la sostenibilidad en la ocu-
pación territorial. 
    
La importancia de las ciudades intermedias esta en la 
relación que estas establecen con su entorno (lo rural), 
y no exclusivamente en sus características de centrali-
dad, pero sí en la capacidad de articular o 
“intermediar” el ámbito rural y el ámbito urbano (Bolay, 
1999). 
 
“... los centros urbanos se constituyen como centros de 
aglomeración de servicios para la producción agrope-
cuaria y agro-industrial, servicios de información y co-
municaciones, servicios administrativos y financieros, 
servicios de intercambio para la población urbana y 
rural; por lo tanto soporte de actividades urbanas y  
rurales.  Igualmente se observa o analiza la relación 
entre ciudades tanto de su mismo rango como de ran-
gos superiores o inferiores, siendo así hay una relación 
de escalas verticales (relación entre ciudades de ran-
gos diferentes) y una relación de escalas horizontales 
(relación con su mismo rango, misma escala) 
Las ciudades intermedias, no es lo que son en sí 
(tamaño demográfico, especialidad de equipamientos, 
etc.), sino que se caracterizan por la relación que estas 
mantienen a nivel local con su territorio interior, ..
(existen dos dimensiones claves: la demografía y la 
economía) 
Una ciudad es intermedia a través de su funcionamien-
to, y más específicamente a través de las funciones de 
interacción que desarrolla con su medio ambiente natu-
ral, social y económico. La intermediación es entonces 
sinónimo de acción, de intercambio y de externalidad. Y 
la pluralidad de los contextos tomadas en cuenta para 
analizar el fenómeno, se agrega una superposición de 
escalas en las cuales se extenderán dichos lazos. 
 
... una “buena administración urbana”, resulta ante todo 
de dinámicas reticulares entre ciudades y regiones, ya 
sean de orden político, técnico social o económico. 
La complejidad urbana se inscribe ampliamente en el 

seno de una dinámica de red, uniendo ciudades de 
tamaños y de funciones diferentes, jugando unas ante 
las otras, tanto el papel de la complementariedad como 
el de la competencia. 
Las diferentes dimensiones que lo constituyen y las 
diferentes escalas de intervención, constituyen bases 
para definir una tipología, dan sentido a 
“funcionalidades urbanas” difíciles de comprender. Es-
ta complejidad implica que se lleven a cabo investiga-
ciones científicas rigurosas con el fin de fijar la exten-
sión, pero también los límites del fenómeno teniendo 
en cuenta su anclaje espacial, socio-económico y polí-
tico-histórico.(Bolay, 1999)7 
 
La  ciudad intermedia es por sus relaciones (tanto de 
articulación urbano-rural, como la potencialidad de 
conformar redes de ciudades, y urbano-territorial), y 
por su relación de escala (dentro de la gestión, por 
ejemplo, mantiene una escala local que la hace mas 
flexible a las intervenciones, a los cambios necesarios, 
a las adaptaciones de políticas y a la participación ciu-
dadana), y por ser el soporte económico, social y cul-
tural del territorio de base. 
 
El crecimiento y los cambios urbanos en las ciudades 
intermedias van a estar determinados por la ciudad en 
sí y por las relaciones con las otras ciudades del entor-
no (hinterland). 
 
 
1.1.2 El territorio 

    
El territorio definido por los antiguos peruanos se iden-
tifica como el espacio habitable, y como el espacio 
accesible al hombre, (Olivier Dollfus “El espacio geo-
gráfico” 1976). Definible como el espacio en relación al 
hombre y de la utilización del hombre. Esto último de-
penderá de la tecnología a ser utilizada como de los 
criterios de ocupación. Este concepto hace más com-
prensible al territorio dado que se sitúa en una pers-
pectiva inclusiva de la población. El geógrafo M. San-
tos refiere que si bien el “territorio es usado”, debemos 
entonces pensar en el “uso del territorio” en términos 
de sostenibilidad.  
 
En una aproximación mas abstracta de territorio, a este 
lo componen la esfera ambiental (ecosistema, definido 
como el soporte del capital social), la esfera social y 
cultural (donde se ubican las relaciones de poder y de 
formas de organizarse), y la esfera económica (donde 
se ubican las actividades de producción, distribución y 
de consumo), teniendo en la intersección de las tres 

7 BOLAY, Jean-Claude, PEDRAZZINI, Yves (1999) Villes 
intermédiaires, envirinnement et développement durable. Documento 
de trabajo de la COSUDE, 11/99. Berna, Suiza. 
 
8 Particularmente en esta ultima década, la inclusión de la población 
en la definición de territorio se da en cuanto a la producción de este 
como en la percepción, y el de ser un soporte de identidad colectiva 
como el geógrafo Giu Di Meo lo explica.  
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esferas una idea rectora, política, dada por la capaci-
dad de gestión de la gente (o auto-regulación de la 
propia población, como sostiene A. Magnaghi, 2000).  
 
El termino territorio en las últimas décadas ha incluído 
a la población8 y se constituye como un sistema com-
plejo, integrador y dinámico con el objetivo de sosteni-
bilidad. 
 El territorio entonces, además de ser un soporte físico 
de recursos endógenos (de tipo físico, biológico y de 
infraestructura) y de oferta ambiental; tiene también 
una connotación social, cultural, y de percepción. La 
importancia de esta connotación reside en el hecho de 
que siempre dependerá de la gente la construcción y 
la calidad de su transformación. Magnaghi da vital 
importancia a la auto-sostenibilidad, a la gestión local 
enfocada al desarrollo sostenible, que permita a través 
de una red espacial local, lograr sinergias, y llegar a 
otro desarrollo mejor.  
 
El tratar el territorio como extensión inclusiva de la po-
blación nos lleva a considerar en niveles de propuesta   
la dimensión “equidad espacial” de las políticas de or-
denamiento territorial tiene un costo para la colectivi-
dad. …La primera finalidad del ordenamiento es la 
igualar las oportunidades entre las diferentes partes del 
territorio.” P. Merlin 2002 L’amenagement du territoire” 
 
Toda iniciativa, o intervención dada en el territorio va a 
depender de la gente, de la identificación a los proyec-
tos, a los enfoques, a la gestión (gobernabilidad, sus-

tentada a su vez en la gobernancia), y a la construc-
ción de solidaridades en el territorio. 
 
Los enfoques orientados a la equidad, buscan mejores 
equilibrios en el territorio, y mejores condiciones para 
el desarrollo, teniendo en cuenta fundamentalmente a 
la persona y a la colectividad. Se analiza las diferentes 
relaciones que se discuten sobre el territorio, como la 
relación urbano-rural, como el despliegue de las ciuda-
des menores, y la condición de pobreza que involucra 
a gran parte de la población. Todo esto evidenciando 
la complejidad lo cual implica para el tema del territorio 
una visión transdisciplinar. 
 
• Construcción de un territorio Construcción de un territorio Construcción de un territorio Construcción de un territorio     
 
El término construcción evoca el hecho de construir de 
manera continua un territorio. El concepto de territorio 
comprende al hombre y a la colectividad, se identifica 
este como el producto de la ocupación de la población 
en él. El territorio está en constante construcción, en 
constante transformación, y adaptándose constante-
mente a las nuevas intervenciones. 
 
Si se tiene en cuenta que el hombre es como es su 
territorio, y que es actor central en el proceso de su 
construcción, entonces es de interés desarrollar tanto 
el concepto de temporalidad (referencia a la historia) 
como el de tecnología (referencia a la eficiencia) y el 
de paisaje (síntesis o resultante de la construcción de 
un territorio). Lo que va interesar es como entender el 

 

SOSTENIBILIDAD

Auto – organización 
referida a la 
sostenibilidad 
política, ó la auto –
sostenibilidad 
(A. Magnaghi, “Proyecto Local”))

• capacidad de 
conservar en el tiempo 
la propia identidad y la 
capacidad de 
reproducir el propia 
capital territorial.

esfera económica

(producción y 
distribución) 

esfera social y cultural
(relaciones de poder y 
relaciones de pertenencia)  

esfera ambiental
(soporte del capital 
territorial) 

•La reproducción e 
incremento del capital 

territorial, mas allá de la 
conservación del capital 
natural: sostenibilidad

ambiental

• capacidad de crear valor 
añadido: transformar en 

valor los recursos e 
incrementar capital 

territorial

Esquema 12: La sostenibilidad La sostenibilidad La sostenibilidad La sostenibilidad  
Se enuncian los componentes de la Sostenibilidad en el territorio. 
La importancia se centra en la gestión de la sostenibilidad, denominada auto-organización por Mag-
naghi, referida a la capacidad de reproducir el propio capital territorial 
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territorio a través de su historia, más que entender la 
historia misma, porque nuestra preocupación es el 
espacio, por lo tanto la historia de cómo se hacen los 
territorios, para entender ¿porque este es como es? 
 
 
• La temporalidad 
 
Una interesante clasificación del tiempo la hace el Ca-
pel (esquema 13) donde se plantea la relación entre lo 
efímero y la permanente. En esta reflexión podemos 
repreguntarnos los conceptos de red, de flujos, de 
movilidad, como parte de lo efímero, pero plantea la 
pregunta, frente a tantos cambios que es lo que per-
manece?.  
 

Otra diferencia importante en la percepción del tiempo 
por las diferentes culturas y que esta referida a la vi-
sión del mundo es  el tiempo cíclico y el tiempo lineal.   
El tiempo cíclico se relaciona fundamentalmente con la 
naturaleza por eso se infiere como la primera idea de 
tiempo desarrollada por el hombre.  
Las sociedades imaginan el tiempo en función de la 
naturaleza, es decir, las estaciones del año, los tiem-
pos de sequías y lluvias, ciclos mayores referidos a 
grandes sequías o grandes inundaciones. Este con-
cepto tiene relación con la repetición de los ciclos, re-
ferido también al “eterno retorno” de las religiones en 
las civilizaciones orientales 
El tiempo lineal, tiene en su concepto la idea de cam-
bio, la idea de acontecimiento, se refiere a la idea de 

 El geógrafo H. Capel en “La cosmópolis y la ciudadCapel en “La cosmópolis y la ciudadCapel en “La cosmópolis y la ciudadCapel en “La cosmópolis y la ciudad,” 2003, hace otra clasificación del concepto del 
tiempo, considerando básicamente tres velocidades: lo efímero, lo estructural y lo permanente. Plan-
tea que la historia existe cuando hay conciencia de cambio, cuando se conoce que las cosas no son 
como antes, aparece la conciencia histórica, si todo es igual el tiempo no existe, y el problema de la 
continuidad y el cambio oscila entre lo permanente y lo efímero. 
 
Enuncia: “una historia casi inmóvil, la historia del hombre en sus relaciones con el mundo que lo ro-
dea, historia lenta en fluir y transformarse, hecha no pocas veces de insistentes reiteraciones y de 
ciclos incesantemente reiniciados”, una historia casi situada fuera del tiempo, en contacto con las 
cosas inanimadas”. Esa constituye la fase fija y permanente. 
Otra historia de ritmo lento: la historia estructural, que en todo caso es la historia de los grupos y 
agrupaciones, (Braudel 1949) en esto se estudia la economía, la moneda, el comercio y los trans-
portes, los imperios, las civilizaciones, las sociedades y las formas de la guerra. 
 
onsidera “la historia tradicional o, la historia cortada a la medida del hombre, la de los acontecimien-
tos, la agitación de la superficie, las olas que alzan las mareas en su potente movimiento, una histo-
ria de oscilaciones breves, rápidas y nerviosas, ultrasensible por definición..., el menor paso queda 
marcado en sus instrumentos de medida. Aquí aparecen los acontecimientos concretos, las alian-
zas, las guerras concretas, y todos lo sucesos de la política menuda, según la escala que se adopte 
se pasa de lo efímero a lo permanente. Lo único permanente es el fluir de las cosas, el movimiento 
continuo. Qué permanece a pesar de los cambios?. 
    
Si consideramos la geografía de los asentamientos, lo permanente es generalmente la localización, 
mantenida hay veces durante siglos e incluso milenios. Si la localización es lo que proporciona el 
elemento de la continuidad, lo efímero vendría representado por los edificios diferentes que se han 
ido sucediendo en ese mismo lugar y por las estructuras sociales y técnicas que los hicieron posi-
bles. Otra escala más efímera serían las generaciones de personas que se han sucedido en ese 
lugar, y mucho mas aun el movimiento de las personas y de las mercancías, es decir los flujos. 
 
Pero los flujos, lo mas efímero de todo, pueden dejar huella en el terreno y convertirse en algo per-
manente. Podría pensarse que lo material es lo permanente y lo inmaterial lo efímero pero puede y 
hay arquitectura efímera e inmaterial permanente como los estudios históricos sobre las mentalida-
des. La trama viaria, las manzanas y la estructura parcelaria podrían tener una connotación más 
permanente mientras que se transforman con mayor facilidad la edificación y los usos del suelo. 
La lógica económica de la producción, la búsqueda de mercados y de beneficios y el aumento del 
nivel de rentas de las clases medias y populares ha permitido el desplegué de la sociedad de con-
sumo. Desaparece la idea de permanencia de los objetos, y lo efímero gobierna la producción y el 
consumo. Empresarios, industriales y hasta artistas aprendieron a insertarse en la sociedad de con-
sumo, y en este caso a construir realidades permanentes con lo efímero y fragmentario (la pintura 
impresionista que intento captar el momento o la impresión fugaz y el movimiento, el dinamismo de 
la luz cambiante hasta el cubismo, creando un nuevo lenguaje en la yuxtaposición de la fragmenta-
rio del espacio y parcial construyen la imagen de la realidad, luego el jazz y la música sincopada., 
luego el collage, materiales efímeros hasta la instalación. 
 

El carácter de lo efímero se ha afirmado con la post-modernidad, época de la perdida de valores 
firmes, de las seguridades y de las certezas. Sería el derrumbamiento de lo permanente y otra vez el 
triunfo de lo efímero. Pero lo efímero asegura la permanencia, por ejemplo del sistema social, “que 
todo cambie hará que todo siga igual”…  perspectiva mas positiva que aseguraría la permanencia. 
Esto también involucra cierto optimismo en la capacidad de discernimiento en la gente, entonces 
también cierta confianza en ella, por que esta ha logrado llegar hasta donde estamos) pero también 
cuidado en lo vertido a lo efímero por que nos podemos llevar la tierra en un abrir y cerrar de ojos. 

Esquema 13: Clasificación del concepto Clasificación del concepto Clasificación del concepto Clasificación del concepto 
del tiempo del tiempo del tiempo del tiempo  
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progreso. Este concepto tiene relación con el proyec-
to, con la mirada hacia el futuro, referido también a “la 
vida eterna” (relación con la linealidad) de la religión 
cristiana. Un aspecto importante en el concepto de 
tiempo lineal, es la idea clara que se tiene de pasado, 
presente y futuro, todo se hace para la vida eterna, se 
busca un futuro mejor, la idea del futuro es fuerte. 
Las ideas de modernidad, de progreso (la burguesía y 
el desarrollo industrial), y de evolución (Darwin) afian-
zan el sentido del tiempo lineal, la idea de un futuro 
mejor, de desarrollo se instala en la sociedad.    
En principio se determinan dos conceptos del tiempo 
por las culturas, la temporalidad cíclica y la temporali-
dad lineal, pero una no excluye la otra, pueden ser 
complementarias en la vida diaria. 
 
Los plazos, en estas dos percepciones del tiempo son 
diametralmente diferentes. Dentro del tiempo cíclico 
los plazos cortos estarían dados por la recurrencia en 
la vida cotidiana, inclusive de las estaciones, los me-
diano-plazos estarían dados por las lluvias o sequías o 
la recurrencia de las estaciones, mientras que los largo 
plazos pueden estar definidos por el ciclo de vida de 
una generación por ejemplo. En el caso del tiempo 
Lineal, como la referencia es mas directa al proyecto, a 
lo planificado, los plazos pueden estar definidos por 
plazos calendario. Y la relación entre estos dos con-
ceptos constituye una de los grandes desafíos de la 
planificación territorial, el hecho de tratar de compren-
der en su lógica el tiempo de la naturaleza. 

• Tecnología 
    
Si se entiende por técnica la mejor manera de hacer 
las cosas, la tecnología entonces es el conjunto de 
técnicas disponibles y apropiadas en un momento y 
espacio dado. Esta se presenta como el vehiculo del 
desarrollo material de las sociedades a lo largo de to-
do tiempo y lugar de la historia humana.  
 
El término tecnología, puede considerarse en la inves-
tigación para la producción de instrumentos y procedi-
mientos utilitarios (técnicas); en la acumulación de co-
nocimiento tecnológicos (que pueden entrar en trans-
ferencia, ser patentados, transferidos, mercadeados, 
escondidos o reservados); en la disposición de me-
dios técnicos a ser utilizados en determinada actividad 
(como control de la aplicación de técnicas en una rea-
lidad determinada este puede ser por regulación y/o 
dirección), como en la gestión que debe asumir la ar-
monía con el contexto: tecnologías apropiadas. La 
disyuntiva en la gestión esta entre las  tecnologías eco-
nomicistas (generalmente de corto plazo, y mas bara-
tas) y las tecnologías apropiadas. 
    
Existe una interesante relación entre tecnología y desa-
rrollo, que plantea M Vega-Centeno en el “Desarrollo 
Esquivo”, 2003, (ver Esquema 14) enuncia que:  
“… no hay producción posible de bienes o servicios sin 
una manera concreta de utilizar medios o de asociar 
recursos e insumos, aunque puedan distinguirse mo-
dalidades y niveles de eficiencia o superioridad de 

Esquema 14: Concepto de tecnologíaConcepto de tecnologíaConcepto de tecnologíaConcepto de tecnología 
M. Vega-Centeno, 2003, dentro del concepto de tecnología expone como pilares la innovación y el 
cambio técnico, enuncia cinco elementos que definen la actividad innovadora: 
 
• la incertidumbre de los resultados en términos de encontrar una solución adecuada a los 

problemas percibidos y al éxito de la búsqueda en términos de plazo y de costo 
• Se trata de una búsqueda en conocimiento y métodos científicos utilizados y aplicados siste-

máticamente 
• La investigación y desarrollo experimental, una actividad permanente de búsqueda de innova-

ción, la misma que esta integrada o en relación con actividades productivas. (La búsqueda 
tecnológica no es por el resultado técnico en sí mismo sino en función de algún proyecto 
productivo) 

• Tanto la mejoras como las innovaciones se apoyan a alguna medida en la propia experiencia 
de producción. El aprendizaje ayuda a definir perspectivas de búsqueda, a precisar el interés 
de intensificar o de ampliar los esfuerzos y es un complemento de la búsqueda de cualquier 
otro tipo. 

• Las habilidades y destrezas adquiridas en diversas tareas son fundamento para afrontar nue-
vas situaciones. EL esfuerzo innovador es acumulativo y depende del nivel inicial o de refe-
rencia, aunque sus logros no sean espectaculares en un momento dado. 

 
En todo caso innovar implica conocimiento, este compromete partes y tipos de conocimiento diferen-
tes. El conocimiento útil otras preguntas: 
• En cuanto a la accesibilidad del conocimiento requerido para la búsqueda 

• Con respecto al grado de elaboración respecto a los usos posibles: la articulación del cono-
cimiento con su empleo en la producción 

• Una tercera cuestión tiene que ver con el carácter público o privadamente apropiado del 
conocimiento. Existe el caso del conocimiento publicado y difundido y el conocimiento prote-
gido por los derechos de propiedad. En este caso la búsqueda o investigación es fuertemen-
te restrictiva. 
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unas sobre otras, bajo algún tipo de vista y, algo muy 
importante, posibilidades y velocidades diferente de 
evolución o cambio a través del tiempo. Una técnica o 
un conjunto de técnicas (tecnología) constituye pues 
una posibilidad y también una condición ineludible para 
la producción”.  
 
Al relacionar este concepto con la población es de 
importancia la tecnología disponible o accesible y los 
cambios técnicos (ver resumen en esquema XX). Se 
da un proceso que empieza con la elección de infor-
mación, luego un período de adaptación con mejoras 
y cambios técnicos importantes.  
 
El concepto de tecnología para el desarrollo territorial 
se orienta a la búsqueda de técnicas que resulten más 
beneficiosas en la ocupación de un territorio, es decir 
las tecnologías apropiadas en el desarrollo sostenible 
de un territorio. Esta acción no es neutra y es parte de 
las decisiones políticas. 
 
 
• Las superficies: los paisajes 
 
Las superficies en el territorio van a ser observadas en 
los paisajes. El cual es entendido desde el punto de 
vista de la estética, de la ecología, y de la seguridad.  
La estética esta referida a la valoración que la gente 
del lugar le otorga al paisaje, por apropiación y perte-
nencia a este, es una calificación dentro del campo de 
lo cultural. El paisaje al ser construido por la colectivi-
dad en plazos diferentes, por grupos diferentes va 
constituyéndo un lugar.  
 
La ecología esta referida a la relación armónica con la 
naturaleza, y se observa en el paisaje del uso eficiente 
del territorio en el marco de la sostenibilidad. La inter-
vención del hombre debe mantener el equilibrio dado 
o recrear los equilibrios para mantener el recurso natu-
ral. 
Y la seguridad esta referida a los grados de vulnerabili-
dad que tienen, en relación a los fenómenos naturales 
o accidentes de gran magnitud. Existe también un sen-
tido práctico en el  paisaje. 
La vulnerabilidad la determinan decisiones humanas 
frente a los peligros, y a la dinámica de la tierra. 
Para abordar la posible vulnerabilidad en el territorio 
existe una necesidad de conocimiento de las caracte-
rísticas del medio físico e información sobre la natura-
leza y probabilidades de los fenómenos.   
 
El paisaje se constituye como un indicador a gran es-
cala, porque permite –a través de la vivencia propia- 
observar e identificar cómo es este territorio y su rela-
ción con la población. Este indicador valora el nivel de 
desarrollo de un territorio.  
 
La lectura del paisaje supone “elementos de referen-
cia” identificables por las personas, y “recorridos” co-

nocidos. En buena cuenta el paisaje es el conjunto de 
referencias y recorridos con el fondo del espacio terri-
torial. 
Podemos entender entonces que los lugares están 
cargados de información y tienen una referencia a la 
memoria de la naturaleza y de los hombres (Dollfus, 
1999).  
 
El conocimiento del paisaje se lleva a cabo mediante 
la observación, esta observación va a generar herra-
mientas de análisis, como el dibujo, las fotos, los rela-
tos, etc., las preguntas que nos hagamos sobre este 
paisaje y la interpretación que realicemos de este ge-
neraran tipos de análisis y tipos de expresión, dado 
que uno interpreta lo que percibe. Se pueden identifi-
car tres componentes fundamentales: la observación, 
el análisis y la interpretación de este.  
 
Todo esto de utilidad para la toma decisiones sobre la 
localización; patrones de uso (intensivo o no del uso); 
tipo de habilitaciones (construcciones y materiales); 
patrones de construcción (estabilidad, solidez, estruc-
turas: cimientos, muros, columnas, techos, esbeltez); 
previsión: evacuación.; incluso tipo de cultivo (por 
ejemplo el arroz ha genera un alto desgaste del suelo 
y necesita de abundante agua en una zona de esca-
sez como es en los valles de la costa). Elementos de 
base para la constitución de las superficies en los terri-
torios. 
 
 
1.2 Sistemas, redes y topología 

    
Entender el territorio como red es entenderlo a través 
de sus relaciones. Estas van a estar tratadas a través 
del concepto de sistemas, por considerar la compleji-
dad y la totalidad; del concepto de redes por conside-
rar la capacidad de articulación espacial; y del con-
cepto de topología, por considerar las relaciones de 
manera abstracta. 
    
 
1.2.1 Sistemas  

 
Una de las características intrínsecas del territorio es 
su complejidad, las relaciones en él son complejas por 
la diversidad de los componentes que lo conforman, y 
mas aún al estar estas en constante cambio.  
La composición de los sistemas tiene características 
que ayudan a la presente investigación, en la determi-
nación e importancia de las variables de análisis.  
 
La siguiente definición de sistema resume dos aspec-
tos importantes: las relaciones entre los componentes 
y la búsqueda de un fin: 
 
“...Se identifican los sistemas como conjuntos de ele-
mentos que guardan estrechas relaciones entre sí, que 
mantienen al sistema directo o indirectamente unido de 
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modo más o menos estable y cuyo comportamiento 
global persigue, normalmente, algún tipo de objetivo 
(teleología)”. Arnold y Osorio, 2001     
Esta definición enfoca dos grandes estrategias de las 
relaciones:  
“La cualidad esencial de un sistema está dada por la 
interdependencia de las partes que lo integran y el or-
den que subyace a tal interdependencia”, y de otro “lo 
central son las corrientes de entradas y de salidas me-
diante las cuales se establece una relación entre el 
sistema y su ambiente”(M. Arnold y F. Osorio –Dpto 
Antrop.– Univ. De Chile). Siendo ambos aspectos com-
plementarios. 
 
Para el primer caso, la relación entre el 
“todo” (sistema) con las “partes” (elementos) y para el 
segundo caso la definición se concentra en los proce-
sos de frontera (sistema/entorno sistémico). En la defi-
nición de frontera es interesante hacer referencia a los 
conceptos de inmanencia y de trascendencia (si bien 
son complementarios también pueden ser vistos como 
opuestos). 
 
De la misma forma, Hildegardo Córdova, 2003, hace 
una clara referencia a las diferentes escalas dentro de 
un sistema, y las refiere como las “relaciones esencia-
les”:  
“Un sistema es un conjunto complejo formado de com-
ponentes distintos, pero ligados entre sí por un cierto 
número de relaciones esenciales. Cada componente a 
su vez es un subsistema, el cual puede subdividirse en 
unidades menores, pero que se ligan entre sí y se co-
nectan al sistema mayor.” 
Igualmente enuncia a la ciudad y su entorno 
(hinterland) y la relación con otras ciudades: 
 
“La ciudad aparece como la procesadora de un con-

junto complejo de fenómenos que se nutren de los in-
sumos del hinterland; los procesa al interior y suelta los 
desechos en ese mismo hinterland. De esta manera, la 
ciudad es un sistema abierto que se vincula con otras 
ciudades de jerarquía superior y menor, dando lugar a 
un sistema más general que se conoce como sistema 
urbano. Al ser la ciudad un sistema complejo significa 
que nada ocurre aquí sin la acción del hombre, y es 
imposible aislar los elementos y procesos que allí ocu-
rren”.  
 
Menciona la relación de la ciudad con su entorno, co-
mo parte del sistema, y bien cabe la referencia a las 
ciudades intermedias, que se localizan en la relación 
urbano-rural. 
 
 
• Composición de sistemas 
 
La primera composición de los sistemas es definida 
por la polaridad, en estos pueden darse polaridades 
complementarias o polaridades antagónicas (lucha de 
contrarios).  
Esta polaridad va a poner en evidencia los niveles de 
compromiso y los roles de los componentes del siste-
ma van a evidenciar inmediatamente una relación de 
jerarquías, que organiza las relaciones dentro del siste-
ma. Permiten la organización en escalas dentro del 
propio sistema, esta –la escala– va a permitir igual-
mente la relación con otros sistemas, relacionándose 
en sus diferentes y respectivas jerarquías. Con esta 
acepción se introduce el concepto de sistema abierto, 
este permite la relación con otros sistemas, en sus 
respectivas jerarquías y en la relación existe una ade-
cuación de roles internos del sistema. 
Los componentes dentro de un sistema no son de 

Esquema 15: Sistemas: PolaridadSistemas: PolaridadSistemas: PolaridadSistemas: Polaridad 
La primera gran composición de los sistemas es definida por la pola-
ridad, pueden darse polaridades complementarias, polaridades anta-
gónicas. Esta polaridad va a poner en evidencia los niveles de com-
promiso y de complementariedad de las partes en el conjunto.  En 
los sistemas de la naturaleza, las partes mas ricas desarrollan más 
compromisos y en la diferenciación de estas se pueden establecer 
complementariedades y por lo tanto más adelante sinergias. Es así 
que el comportamiento de las redes en el territorio tiene característi-
cas de compromiso y de complementariedad en su dinámica.   

Esquema 16: Sistemas: Contenido, Continente y ConexiónSistemas: Contenido, Continente y ConexiónSistemas: Contenido, Continente y ConexiónSistemas: Contenido, Continente y Conexión 
 
Esta condición de contenido y continente hace una clara 
referencia a las escalas territoriales inscritas una dentro de la 
otra. Es relevante la importancia de la condición de conexión 
porque haría la relación entre las escalas 
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igual característica entre sí. Podemos decir que el sis-
tema de ciudad en una escala, puede constituir un 
continente –así mismo sectores diferenciados de la 
ciudad podrían hacerlo-, que contienen elementos es 
decir contenidos, como por ejemplo, centros de atrac-
ción, hitos urbanos, de terminados equipamientos, que 
ejercen entre ellos gran atracción generando conexión, 
es decir una serie de relaciones que pueden estar evi-
denciados en los canales de transporte y comunica-
ciones entre diferentes puntos de referencia o conteni-
dos como se han enunciado.  
La relación mencionada como conexión, la existencia 
de contenidos y los continentes que se da en este 
ejemplo de ciudad como sistema establece entonces 
las bases para la definición de red dentro del sistema. 
(Von Bertalanfy, 1968) 
 
Es importante notar que los componentes dentro del 
sistema son conmutables, es decir que trabajan todos 
a la vez, combinados, simultáneos y/o concatenados.  
Los componentes van cambiando, las conexiones 
igualmente, las relaciones dentro del sistema cambian, 
lo que evidencia que los sistemas tienen una capaci-
dad de transformación. 
 
Los sistemas que logran desarrollarse son aquellos 
que tienen capacidad de adaptarse a cualquier situa-
ción; pero cuando este no se da y las condiciones del 
entorno han cambiado, el sistema se destruye. Se han 
dado ciudades que han caído por gran especializa-
ción y no tener una capacidad de adaptación al cam-
bio generado en el entorno, como por ejemplo las ciu-
dades dependientes del cobre, y más aún dependien-
tes del precio del cobre en el mercado internacional, o 
las ciudades dependientes del caucho. Ciudades que 
no logran adaptarse ni asumen un cambio. Así los sis-
temas no son modelo de algo estático y perpetuo, 

sino por el contrario son dinámicos y en constante 
transformación, fundamentalmente persiguiendo un 
objetivo. 
 
 
• Ámbito del sistema  
 
El ámbito del sistema, como todas las cosas que exis-
ten va a estar referido al espacio y al tiempo simultá-
neamente, es así como normalmente entendemos el 
mundo, no podemos concebir un espacio sin tiempo 
ni un tiempo sin espacio, de manera abstracta podría-
mos identificar la posible existencia independiente pe-
ro no la racionalizamos21, de la misma forma no pode-
mos separar racionalmente la materia de la energía, 
pero podemos identificar la relación intrínseca de am-
bos aspectos. 
 
“El mundo es un continuo espacio-tiempo; toda la reali-
dad existe en el espacio y en el tiempo que son insepa-
rables. Todas las mediciones del tiempo son realmente 
mediciones del espacio y, a la inversa, las mediciones 
del espacio dependen de las mediciones del tiem-
po” (Barnett, Lincoln. El universo y el Dr. Einsten. Fondo 
de Cultura Económica, México, 1967, pag62.) 
 
El ámbito del sistema comporta otros sistemas en si 
mismo. Esto nos remite a la condición de escala, no 
solo entendida por su característica de proporción (por 
ejemplo de tamaño poblacional al referirnos a una ciu-
dad) sino por las relaciones que mantiene o que es 
capaz de mantener con otros sistemas.  
 
En las escalas territoriales las relaciones están en jue-
go. El tipo de relaciones indicarían el cambio de esca-
la.  

Esquema 17: Sistemas: Jerarquías 
 
Esta condición de jerarquía ordena espacial y territorialmente, 
económicamente por ejemplo las inversiones, la gestión territorial 
(ciudades municipios, provincias, o departamentos).  A tener en 
cuenta que las jerarquías también cambien en el tiempo.   

Esquema 18: Sistemas: Capacidad de Adaptación Sistemas: Capacidad de Adaptación Sistemas: Capacidad de Adaptación Sistemas: Capacidad de Adaptación  
Esta condición de capacidad de adaptación, es la que hace posible 
entender la transformación en el territorio, y es mas fácil observar los 
procesos de los diferentes componentes del sistema. Los cambios 
que se dan siempre están sujetos a un objetivo.  
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J. de Rosnay, refiere que hoy en día estamos confron-
tados a la complejidad de la vida y de la sociedad, 
pero para esto solo contamos con nuestra inteligencia 
y una lógica frente a esta inmensidad.  
 
“Hay dos cualidades que le confiere a los sistemas, la 
apertura (relación permanente hacia su entorno) y la 
complejidad (que implica variedad e interacción entre 
los elementos). Igualmente dos condiciones para la 
dinámica dentro del sistema: la estabilidad dinámica 
referido al equilibrio del movimiento (donde mantenerse 
es durar, pero para un sistema complejo hay también 
que adaptarse a las modificaciones del entorno y evolu-
cionar, sino las agresiones exteriores no tardaran a des-
organizarlo y a destruirlo); y la homeostasis, referida a la 
resistencia al cambio (Los sistemas ecológicos, bioló-
gicos o sociales son particularmente homeostáticos.  
Un sistema homeostático es un sistema abierto mante-
niendo su estructura y sus funciones por el intermedio 
de una multiplicidad de equilibrios dinámicos). Esta 
dinámica del cambio se da por el crecimiento y la varie-
dad (la generación de variedad conduce a adaptacio-
nes por crecimiento de lo complejo; y el crecimiento es 
el motor del cambio y medio que permite adaptarse a 
las modificaciones del entorno); y por la evolución (la 
evolución es integral a los cambios y a las adaptacio-
nes, esta se materializa por niveles de jerarquía de or-
ganización y por el emergentismo de las nuevas pro-
piedades) o emergentismo” (Rosnay, 1977). 
 
Existen dos grandes incorporaciones al concepto de 
sistema, el proceso al considerar la adaptación y el 
cambio en el sistema, y el emergentismo como lo indi-
ca Rosnay, concepto que después se ha venido des-
arrollando. 
Los sistemas complejos son susceptibles de hacer 
surgir propiedades y leyes inéditas, dentro de ellas se 
encuentran las leyes que caracterizan la vida, esto ha 
sido enunciado por la idea no-lineal de los procesos 
complejos, resumido en el slogan: “el todo es mas que 
la suma de las partes”.  
 
Anderson, 2001, “Postula que las leyes de la naturaleza 
resultan del comportamiento colectivo de la materia 
independientemente de sus constituyentes 
(componentes). En suma, existen leyes que emergen 
de cada nivel de organización,…  a la imagen de estos 
autómatas celulares donde una célula cambia de esta-
do en función de los de las células vecinas”.  
 
Con esto se admite la imposibilidad de predecir, hasta 
de deducir, propiedades y leyes emergentes a partir 
de propiedades y de leyes sub-yacentes. Que existen 
diferentes niveles de organización con leyes diferentes; 
y que hay una actuación del comportamiento colectivo. 
Las leyes emergentes no se encuentran claras, estas 
no parten del nivel “elemental”, por lo que hay que 
darles una autonomía real. 
 

Phillip Anderson, físico y teórico de la universidad de 
Cambridge, populariza el concepto de “emergente” en 
física por la publicación del artículo titulado “More is 
different”, referencia a diferentes niveles de organiza-
ción, asume la complejidad de cada nivel, y lo impre-
decible de cada relación. 
Estos conceptos son útiles al relacionarlos con las di-
ferentes escalas territoriales, sabiendo que cada nivel 
tiene una organización propia, y una de las cosas que 
aquí se busca es establecer algunas líneas de análisis 
en cuanto a la relación entre las escalas (niveles de 
organización). 
 

Identificar las relaciones entre tales elementos que ge-
nerar propiedades emergentes positivas para el desa-
rrollo colectivo es un reto. Siendo que uno de los as-
pectos que mejor va a garantizar esto es la conciencia 
colectiva y solidaria, la identificación con su propia 
comunidad, y los valores éticos de inclusión social. 
 

… “Si el desarrollo territorial puede ser considerado 
como una propiedad emergente de un sistema 
(espacial, social, económico, tecnológico, cultural) de 
alta complejidad, un proyecto concebido para hacer 
una verdadera “ingeniería de las intervenciones territo-
riales” debe inducir la intervención en aquellas cuestio-
nes que sustentan una emergencia sistémica: conexio-
nes, conectividad, recursividad, energía y otras, cues-
tiones todas vinculadas con la teoría dinámica de siste-
ma, con la lógica difusa, con la irreversibilidad temporal 
y con el caos.…”si el desarrollo es un producto de la 
propia comunidad, no serán otros, sino sus miembros 
quienes lo construyan” (COPADE 1997) 
 
 
    
1.2.2. Redes 

 
 
Los territorios se organizan a partir de redes como par-
te de un sistema. 
Los componentes de la red espacial en el territorio 
están constituidos por las aglomeraciones, o ciudades, 
(los centros); las relaciones que se dan entre estos (los 
vínculos); y las superficies que se construyen (las zo-
nas). Estos componentes están en estrecho interrela-
ción y en constante cambio. 
 
• Conceptos de red  
 
La red se establece en la medida que esta implícito un 
intercambio, que buscará como fin ser complementa-
ria y establecerá relaciones de competencia. El inter-
cambio dentro de una red territorial supone intercam-
bio de recursos, de bienes, de servicios, intercambio 
social, económico, cultural, etc.  
La imagen de “malla” para la red tiene que ver con el 
concepto de vínculo, establece una relación entre los 
componentes, por ejemplo: territorios, ciudades, para-
deros de buses, etc., y con la idea de extensión. Con 
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el desarrollo del transporte y de las telecomunicacio-
nes, en particular del Internet, se establecen una gran 
cantidad de conexiones, pero también de control.  
 
Esto supondría un alto nivel de accesibilidad, sin em-
bargo como M. Santos menciona: la accesibilidad a la 
red no esta dada para todos, es excluyente y pertene-
cería al mundo de los “asociados”. 
 
En el concepto de red por el profesor B. Francq (UCL) 
precisa la importancia de la circulación, del intercam-
bio y de confianza en la red. Pone énfasis en los pro-
cesos de coordinación, de cooperación o de regula-
ción más que sobre las instituciones en sí, realiza un 
enfoque desde una perspectiva sociológica, con 
“énfasis en el vínculo” (ver Esquema 19). 

La facilidad de accesibilidad, la velocidad (ins-
tantaneidad de las comunicaciones por ejemplo) y la 
alta capacidad de conexión en la red , cuestionan los 
conceptos de tiempo, de espacio, de relaciones socia-
les, económicas y culturales, y redefine el territorio.  
 
El territorio reticular vendría a ser la versión moderna de 
lo local, que puede “comprenderse como una suerte 
de unidad de correlación, una red abierta, que pone en 
correspondencia por acoplamientos o desacoplamien-
tos según las oportunidades, y combinan relaciones de 
vecindad y relaciones de distancia” (Dupuy, 1991). 
 
El territorio de uso múltiple, es apropiación: a través de 
una población que define, dentro del espacio un uso 
legitimo, práctico, y simbólico.  

Esquema 19: Concepto de red, desde el punto de vista socialConcepto de red, desde el punto de vista socialConcepto de red, desde el punto de vista socialConcepto de red, desde el punto de vista social 
B. Francq 
Enuncia que dentro de una visión universal y humanista del mundo (inicios del siglo XIX): la red es la 
que acerca o aproxima los lugares y los hombres; más adelante (finales del siglo XIX) con el desarro-
llo del “servicio” administrado por empresas (como el alumbrado público), la calidad de este servicio 
depende de “externalidades de la red” o “efectos de club”, el servicio es de la misma manera más 
eficaz cuando la red cuenta con mayor número de personas conectadas; luego con el inicio y desa-
rrollo de las telecomunicaciones (siglo XX): la conectividad lleva consigo la continuidad como modo 
de organización del territorio, y más recientemente la red es considerada como una herramienta de 
coordinación y de transacción, entre la economía de mercado y del Estado. Actualmente todas las 
modalidades expuestas se superponen. Un mundo conexo, pero ¿Cuál es el pretexto de la co-
nexión?, ¿Es el proyecto el que relaciona? El proyecto es el que ensambla temporalmente a las per-
sonas más dispares, y se presenta como un fin de la red fuertemente activa durante un periodo. 
 
La red es un vínculo, positivos o negativos. En esta está la dimensión de la pertenencia  a partir de la 
cual se establecen vínculos de identificación y vínculos de diferenciación. Una propiedad del vínculo, 
es la “agrupación extensiva”. 
La red es transacciones, esto concierne la apropiación que los actores pueden hacer de los diferen-
tes recursos, de manera simétrica, o no, en las relaciones de intercambio. 
La red es control en el sentido amplio, se trata del “gobierno” que se refiere a los controles que  los 
actores ejercen los unos sobre los otros.  
La red es amplitud, esencialmente es condición de la legitimidad. Hacer red es desarrollar el vínculo, 
las transacciones y poner en juego controles, pero sobretodo ser parte de un principio superior y 
común que nos hace repensar: la actividad, los proyectos, la proliferación de vínculos y la extensión 
de la red. Lo interesante es conectar, comunicar, coordinar- ajustarse a los otros, dar confianza. Es 
decir que para “ser grande” hay que ser parte de algo de manera entusiasta, implicada, flexible, 
adaptable, polivalente, evolutiva, autónoma, útil, no prescrito, saber enganchar con los otros, confia-
ble. Entonces la red se construye por que la sucesión de proyectos multiplicando las conexiones y 
haciendo proliferar los vínculos, las transacciones y los controles, que tiene por efecto el extender 
(amplitud) las redes.   
 
Existe una paradoja referida a la libertad y la lealtad, que implica una erosión de las protecciones y 
superposición de si mismo; y precio a pagar en la red. Dentro de este mundo nuevo, quién es el que 
tiene el poder?; las oportunidades de acción expansivas y perspectivas excitantes se les ofrece a los 
están mejor dotados en recursos (culturales y relacionales principalmente). Es en revancha desesta-
bilizadora y peligrosa para todos los que no disponen de estos recursos, y que, por múltiples razo-
nes, no llegan a ser performantes (o les cuesta mucho hacerlo) dentro de una sociedad donde “la 
norma no esta fundada sobre la culpabilidad y la disciplina pero si sobre la responsabilidad y la ini-
ciativa” (Ehrenberg, “La fatigue d’être soi”, 1998) 
La lealtad y libertad implica que la red ofrece ventajas combinadas de la flexibilidad y adaptabilidad 
de las relaciones y de la especialización de las unidades de base. Pero su eficacia global está en 
permanente amenaza por dos razones: La fluidez de las relaciones fragiliza la acumulación y la esta-
bilización del conocimiento, y el hecho de que esta hace insegura la convergencia de los fines y de 
las acciones.  La libertad constituye el alimento principal de la creatividad. La lealtad garantiza la 
estabilidad y la convergencia. Pero ni la lealtad ni la libertad van por si mismas a existir. Algunas fuer-
zas poderosas –y esta es la paradoja- actúan precisamente en sentido inverso. En cuanto a la liber-
tad, esta es a la vez exaltada, subrayada bajo el ángulo de la autonomía y de la responsabilidad y es 
tenida bajo sospecha por las entidades centrales que están naturalmente angustiadas por la necesi-
dad de mantener una disciplina de conjunto en el seno del sistema de más en más complejo, disper-
sadas geográfica, social y técnicamente. 
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El territorio es memoria: El es la marca (referente) tem-
poral de la conciencia de estar en conjunto; los ele-
mentos de sanción de este tiempo-memoria tienen una 
referencia material o factual (de hechos), y sobre todo 
para el emplazamiento reconocido por todos.  
El territorio es regulación, aquí no hay identidad sin re-
glas, implícitas o explicitas, impuestas o consentidas, 
modulando los intercambios entre uno y los otros.  
El territorio es entonces espacio, definido de una ma-
nera muy general como sistema de proximidad, de 
distancia y escala, y al mismo tiempo de identidad co-
lectiva. 
 
Las redes se soportan en la complementariedad, en la 
reciprocidad y la asociatividad, estas no están exentas 
de las cargas que llevan los vínculos, porque finalmen-
te las redes espaciales en el territorio están construi-
das por la colectividad y las personas que le pertene-
cen; y de ahí la importancia de la gobernabilidad. 
 
Desde otra perspectiva de las redes se pone el énfasis 
en el “centro”, en la centralidad, y en su relación con el 
entorno, como se ha mencionado en el capitulo 1.1.1; 
donde se distinguen dos situaciones opuestas, por un 
lado está la posibilidad de la reaparición de las 
“ciudades estado” teniendo por propia lógica de desa-
rrollo independiente de su entorno inmediato y por otro 
lado, las redes de ciudades intermedias o pequeñas 
que son las que verdaderamente sostienen la cons-
trucción del territorio.  
 
Para definir un concepto de redes urbanas y/o territo-
riales es importante referirse a las primeras teorías de 
localización y de movimiento en el espacio, que tienen 
una relación con el concepto de redes. En tal sentido, 
los referentes que interesan, son la Teoría del Lugar 
Central (TLC) planteada por W. Christaller en 1933, y 
los conceptos desarrollados por Peter Hagget en 
1961, sobre el “movimiento”, en geografía locacional. 
 
 
• Teoría de redes 
    
La teoría del lugar central valoriza el centro, la atrac-
ción que este centro ejerce sobre su entorno 
(hinterland) y la relación con otros centros menores. 
Desarrolla como tema principal la localización de las 
ciudades, y la jerarquía entre estas, bajo el enfoque de 
que las ciudades siempre buscan la eficiencia al locali-
zarse y al relacionarse con su entorno y con otras ciu-
dades. 
 

El modelo que plantea Christaller esta bajo el supues-
to que el territorio es geométricamente homogéneo 
(caso irreal, pero este es un supuesto solo para enun-
ciar el modelo). Y se establecen diferentes campos  de 
cada bien económico con sus respectivas redes, don-
de cada bien establece su propia red.  
H. Córdova, tratando sobre esta teoría, dice que: 

Christaller propone desde una perspectiva no real pe-
ro de acercamiento para entender el problema de la 
localización y de las relaciones entre las aglomeracio-
nes urbanas. La teoría hizo progresar mucho en el 
entendimiento del territorio como un sistema más 
complejo y dejar de tratar los asentamientos de forma 
aislada. 
 
La TLC se sitúa dentro la preocupación de los geógra-
fos de localizar los diferentes fenómenos geográficos 
en la superficie terrestre y en esto: señalar la ubicación 
de lo existente; y señalar las ubicaciones optimas, im-
portante para el ordenamiento del territorio, busca es-
tablecer un razonamiento lógico que lleva a entender 
las desigualdades distribuciones de fenómenos en 
espacios continuos.    
 
Las críticas y modificaciones al Modelo de Christaller, 
se produjeron  por la cantidad y tipo de supuestos del 
modelo propuesto; y produjeron modificaciones en la 
localización, tamaño, naturaleza y espaciamiento de 
las actividades de los centros urbanos. Constituye la 
base teórica de gran parte de la geografía urbana y de 
la geografía del comercio y negocios al por menor. 
 
La TLC valoriza el núcleo, la aglomeración, la localiza-
ción de las ciudades, y la jerarquía entre estas. Como 
modelo teórico se basa en una aparente eficiencia es-
pacial, dado que su topología desarrolla casi siempre 
una imagen arborescente. 
 
La contribución mayor –de Christaller y de Losch- a la 
geografía de los asentamientos fue la identificación de 
las jerarquías en el sistema de los lugares centrales y 
áreas de mercados. Antes los centros urbanos y sus 
hinterlands eran estudiados como entes aislados en el 
conjunto regional, y desde este momento se trata la 
región como un sistema.  
 
Otra de las críticas importantes hechas a estos mode-
los se basa en el proceso de urbanización en el que 
nos encontramos a nivel mundial; por un lado el desa-
rrollo de las innovaciones de transporte y comunica-
ción ITC, viene replanteando el sentido espacial de las 
relaciones, la velocidad en las relaciones espaciales, la 
accesibilidad a la información y a los centros de atrac-
ción, dejan en segundo plano la localización de las 
ciudades.  
Y el desarrollo de la actividad agro industrial, que des-
de algunas décadas viene transformando el mundo 
agrario; hacen que la dicotomía entre urbano y rural, y 
entre ciudad y entorno (hinterland) sean hoy conside-
raciones mas abstractas por el grado de accesibilidad 
que guardan los centros y las velocidades en las rela-
ciones. 
 
La influencia de un centro nunca resulta en un campo 
circular, lo cual es irreal. Va a tender a desarrollar otro 
tipo de formas, lo que va a ser interesante, porque van 
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a entrar a tallar las vías, los accesos, la topografía, las 
costumbres, etc., cuya complejidad rebasa el modelo. 
El avance de la teoría de localización y de jerarquías 
de las ciudades hace que los análisis sean cada vez 
más complejos y abarquen cada vez más indicadores, 
siendo la preocupación de fondo la atracción del cen-
tro, es decir enfocándose en la competencia entre las 
ciudades para ser parte de la red. 
 
En los conceptos que Hagget (1961) enuncia sobre el 
movimiento (ver Esquema 21), destaca la velocidad y 
el desplazamiento como los que han condicionado las 
características de la red y lo que nos obliga a mirar la 
red de manera dinámica. 
En 1960, Garrison y Kansky trabajan con la teoría de 
grafos y relacionan la geometría de redes con el desa-
rrollo de los recursos regionales, realizando compara-

ciones precisas de conectividad y de configuración de 
las redes 
 
El movimiento en la red está condicionado por razones 
de eficiencia, ponderando el razonamiento a la cons-
trucción y uso de las redes; y por la fricción espacial. 
 
Los Grafos9 constituyen una herramienta que evidencia 
la distribución espacial y topológica de las redes terri-
toriales. 
En sí    un grafo es un conjunto de vértice o nodos uni-
dos por enlaces llamados aristas o arcos que permiten 
representar relaciones entre elementos de alguna uni-
dad. 
Las aristas y puntos conformaran áreas o superficies 
que conforman igualmente parte del grafo. 

Esquema 20: Resumen de la propuesta de W. Christaller Resumen de la propuesta de W. Christaller Resumen de la propuesta de W. Christaller Resumen de la propuesta de W. Christaller 1933,  
Se formula una teoría aplicable a un conjunto de actividades económicas, especialmente en rela-
ción a servicios, y el modelo se basa en las siguientes supuestos 
- Existe una llanura homogénea en donde no hay barreras para el transporte en cualquier dirección. 
- Los costos de transporte son proporcionales 
- La población esta igualmente distribuida en la llanura 
- Los lugares centrales (centros urbanos) están ubicados en la llanura y proveen de bienes, servicios 
y funciones administrativas a sus hinterlands 
- Los consumidores visitan el lugar central mas cercano s sus domicilios que provea el bien o servi-
cio demandado y siempre minimizan la distancia del viaje. 
- Los abastecedores de estas funciones actúan como “hombres económicos”, es decir, intentan 
optimizar sus ganancias localizándose de tal manera que puedan obtener el mayor tamaño posible 
del mercado 
- Todos los consumidores tienen ingresos y demandas similares. 
 

Esta teoría es algo general y puramente deductiva para explicar el tamaño, número y distribución de 
centros urbanos, partiendo de la creencia que existe un cierto principio de orden que gobierna tal 
distribución. Así, un centro urbano actúa como el núcleo de una comunidad regional tendiendo 
como mediador el comercio. En  otras palabras, el centro urbano funciona como el lugar central de 
esa comunidad (Berry y Pred 1968). 
Un sistema de lugares centrales dentro de una región dará lugar a una serie de superposiciones de 
rangos, dejando algunos espacios vacíos. Por el sentido de eficiencia de servir una superficie esto 
fue corregido y se introduce los hexágonos en donde se toman los valores medios de las superposi-
ciones y se eliminan los espacios vacíos. Este hecho es importante porque denota constantemente 
el enfoque de eficiencia y el hecho de ningún centro, o aglomeración urbana queda fuera de las 
relaciones; sin embargo se obvia en definitiva la superposición de rangos que se muestra en la 
figura anterior, aspecto importante porque es así que las ciudades entran en competencia. 
    

De acuerdo a los principios de ordenación del sistema de lugares centrales:  
- Todos los lugares dentro de una región son atendidos por un mínimo de centros 
- El arreglo jerárquico es tal que el número de lugares centrales varía geométricamente del orden 
mayor al menor como resultado de un patrón determinado por el valor K. Este valor determina el 
número de centros que se encontrarían en cada jerarquía y que se arreglan de acuerdo con los 
principios de mercado, de transporte y de administración. 
El rango es determinado por: 
- El tamaño e importancia del centro y de la distribución de su población 
- El precio del bien ofrecido y la capacidad económica del usuario para adquirirlo, y 
- La distancia física, económica y subjetiva hacia el centro. 
 

Los lugares centrales según su tamaño varían en importancia, y los bienes y servicios ofrecidos se 
acomodan a esta circunstancia (connotación de eficiencia). Los centros pequeños solo ofrecen 
bienes de rango menor y los grandes ofrecen bienes de rango mayor y menor lo que lleva a un or-
den jerárquico de los centros que puede mirarse en escalas regionales, nacionales y mundiales. 
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En buena parte de casos, importa poco como un grafo 
a sido trazado, los grafos isomorfos serán considera-
dos idénticos si dan la misma información (relaciones). 
Es justamente esta condición lo importante para la 
investigación de los grafos, evidenciar las relaciones 
de manera gráfica y hacer referencia al espacio.  
 
Los grafos de acuerdo a la organización de las relacio-
nes que evidencian pueden tomar formas relativamen-
te conocidas como es el caso de los grafos en forma  
Cadena elemental, en que las relaciones no pasan por 
un punto dos veces y se tiene un punto de partida y 
otro punto final, es decir cuando se desarrollo un tra-
yecto.  
 
En forma de árbol, es un grafo conexo sin ciclo. Esto 
implica en particular que no hay ninguna arista múltiple 

y que toda pareja de puntos esta relacionada con una 
cadena única.  
 
Como un árbol no comporta ningún ciclo, las diversas 
cadenas (o ramas) desde el punto inicio no deben en-
contrarse mas a partir del momento en que estas se 
han separado, como las ramas de un árbol normal. 
El árbol mas simple no tiene mas que una sola arista y 
dos puntos.  

Esquema 21: Resumen de la propuesta de Hagget Resumen de la propuesta de Hagget Resumen de la propuesta de Hagget Resumen de la propuesta de Hagget  
Quien hace las siguientes precisiones y modificaciones al modelo TLC 
 

- Valoriza el movimiento antes que de las actividades dormitorio en un asentamiento 
- El movimiento es eficiente, y para Losch: “los fenómenos de la Naturaleza alcanzan sus objetivos 
por el camino mas corto”, y para Christaller y Losch: “los individuos o grupos se dispondrían espa-
cialmente de modo tal que se optimice un conjunto dado de recursos y necesidades”. Esta es una 
visión racional de la localización. 
 
- El problema de modelo gravitacional se centra en la relación entre la masa (tamaño de la pobla-
ción y volumen de producción) y a distancia (opción psicológica y la opción económica). 
- En la relación entre masa y distancia, las funciones podrían medirse por la atracción (nº de em-
pleos generados por ejemplo) y el tamaño (medido para el ejemplo por la cantidad de fuerza de 
trabajo empleada 
- En el mejoramiento de esta relación, se plantea la pregunta ¿Qué importancia tiene la comple-
mentariedad regional en la modificación de las relaciones de tipo gravitacional? (Kariel, 1963). 
- Los movimientos se realizan sobre un área de influencia, los hinterlands, superficies. 
- No existe un punto cero de origen del movimiento, entonces se dan distribuciones continuas con 
un descenso muy rápido cerca de su centro y un descenso muy suave hacia la periferia 
- El tamaño de los campos medios varía en función de la “transportabilidad” de lo que está en 
movimiento.  

 

- El concepto de territorio supone un concepto de propiedad, por ejemplo la del Estado, la de las 
provincias, la jurisdicción. 
- Se establece un mosaico a partir del nivel de eficiencia en una superficie, donde el hexágono es 
el que presenta la mayor eficiencia en términos de distancia radial máxima y de perímetro. 
- No quiere decir que las regiones estén en mosaicos hexagonales, esto rara vez sucede en la 
realidad, ya que no se considera la morfología del territorio, ni los bordes en él, solo cuestiones de 
eficiencia abstracta 
- Es importante para Hagget, el número de contactos que se establecen en los límites de los terri-
torios adyacentes. Los municipios con mayor población formaban un mosaico más apretado y tení-
an por consiguiente un mayor número de contactos que las áreas escasamente pobladas. 
 
Localizaciones en Red 
- La infraestructura dada ya plantea distintos problemas locacionales. 
- Se buscará la línea recta para unir dos puntos, sin embargo está el problema de cómo se influen-
cia centros menores. 
- Una vía es óptima cuando más corta sea albergue la mayor cantidad de tráfico. Pero está el reto 
de los accidentes geográficos. Proceder a eliminar las barreras o minimizar la distancia recorrida, 
resulta en costes elevados. 
- Muchos movimientos pueden fluir libremente, pero la mayoría de ellos están restringidos a alguna 
suerte de canal, incluso las rutas aéreas. Estos rasgos plantean en sí mismos distintos problemas 
locacionales 
- Existen distorsiones políticas en la toma de decisiones respecto a la conformación de redes. 
Estas influencias, en muchos casos, son determinantes. 

- Las rutas se localizan por fragmentos, 
como la respuesta intuitiva de unir dos 
puntos es la línea recta, pero en la reali-
dad muy pocas lo siguen. El problema 
está en minimizar la longitud de la línea o 
maximizar el tráfico. 
Por redes, dentro del concepto de distan-
cia mínima se pueden enunciar los si-
guientes casos de redes:  
1.  Distancia  mínima. 
2. Distancia más corta entre los cinco 
puntos (problema del viajante de comer-
cio). 
3. Jerarquía de un punto que conecte con 
todos los otros. 
4. Todos conectan con todos. 
5. Relación de todos con todos, pero con 
las rutas más cortas, y donde la intersec-
ción no está en los puntos. 
6. Caso topológico general de una red de 
líneas que conectan cinco puntos, estos 
dos últimos son casos límites, como se 
observa en los siguientes grafos de la 
página siguiente. Hagget 1962.  

Esquema 22: Distancias mínima en un grafoDistancias mínima en un grafoDistancias mínima en un grafoDistancias mínima en un grafo    

9 Los conceptos de los grafos tiene como base dos fuentes, primero 
los conceptos desarrollados en Oystein ORE (Yale University), « Les 
graphes et leurs applications », Ed. Dunod, Paris 1970. Collection 
SIGMA dirigée par Henri Hierche, 21; y segundo la tesis de Grado 
desarrollada por el Ing-Arq. Albert Dupagne., ULg, de importancia en 
cuanto al desarrollo del análisis de la espacialidad de los ambientes 
en arquitectura y el rescate de las áreas o las superficies dentro del 
concepto de grafos. 
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Los grafos son otra manera de formular los conceptos 
fundamentales de las matemáticas: las relaciones, 
compuestas de puntos, aristas y superficies. Mas ade-
lante cambiaremos el nombre de arista por el de víncu-
lo, dado que tiene una mayor connotación dinámica y 
puede involucrar relaciones sociales, y el de puntos 
por centros referido a la ocupación urbana, y el de las 
áreas por superficies por su connotación espacial y de 
extensión. 
A manera de síntesis, se plantean en el Esquema 47, 
las siguientes redes espaciales, considerando un prin-
cipio dinámico.  
La primera figura obedece a la  centralidad orientada a 
‘un’ centro, por efecto de centralidad, que bien puede 
estar orientado a la concentración en un centro, y mar-
ginalidad de la periferia al evidenciar relaciones de 
dependencia.  
Mas adelante en la Parte 4 de la presente investigación 
se verá como las relaciones espaciales pueden estar 
orientadas espacialmente a considerar  complementa-
riedad y reciprocidad, como soporte o posibilidad de 
constituir una red territorial, generando de manera in-
trínseca la capacidad de la red de extenderse, o aso-
ciarse con otras redes. 
 
En la siguiente figura se puede ver una red en forma 
de cadena, la cual en su esencia se basa en principios 
de centralidad, donde las relaciones transversales de 
escala menor obedecen a grados de dependencia al 
eje principal longitudinal, dando facilidad para la exten-

sión de la red o facilitando su capacidad de crecimien-
to lineal y de concentración en el eje principal. 
 
La tercera figura obedece a una forma de árbol, sigue 
principios igualmente de centralidad, al configurarse 
flechas orientadas hacia centros que confluyen a un 
único centro al final, esta red, no es necesariamente 
complementaria y reciproca, ya que la accesibilidad a 
los centros se da en extensión manteniendo su estruc-
tura central. 
Son aspectos de la conformación de la red de estruc-
tura centralista, que al extenderse en cualquiera de sus 
formas mantiene su naturaleza; y por otro lado este 
tipo de observación de la red a través de centros y 
vínculos, no nos deja identificar a las superficies que 
se van generando en el espacio como parte de la red.  
 
Es una visión donde prima el centro y el vínculo, es 
decir la dinámica de “corredor” y la dinámica de 
“atracción”, ambas condiciones esenciales de la cen-
tralidad y no necesariamente nos dejan observar la 
“acumulación” local que se localiza en la lógica de las 
superficies. 
 
De ahí la importancia de abordar el concepto de su-
perficie en su esencia, tema del siguiente capitulo. 
 
 
 
 

 Cuando cada pareja de puntos esta unida por una arista, podemos 
decir que se trata de un grafo. La siguiente figura representa los gra-
fos de 1, 2, 3, 4 y 5 puntos.  
 
Cabe resaltar que la primera figura no es un grafo, la segunda consti-
tuye un grafo elemental 

Esquema 23: Condición mínima de un grafoCondición mínima de un grafoCondición mínima de un grafoCondición mínima de un grafo    

Cadena elemental, en que las 
relaciones no pasan por un 
punto dos veces cuando se 
tiene un punto de partida y otro 
punto final, es decir cuando se 
desarrollo un trayecto. 
 
Cadena simple, puede pasar 
varias veces por un mismo 
punto, cuando se desarrolla un 
trayecto.  El trayecto lo denomi-
nan ciclo, en este caso será un 
ciclo simple. 
 
Cuando todo punto de un grafo 
esta ligado a uno de los otros 
puntos por una cadena, se dice 
que el grafo es conexo.  

Esquema 24: Organización espacial de un grafoOrganización espacial de un grafoOrganización espacial de un grafoOrganización espacial de un grafo    
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1.2.3. La topología  
 
 
“La topología es la rama de las matemáticas que estu-
dia las propiedades de los espacios que no se ven al-
teradas por transformaciones continuas, biyectivas y de 
inversa continua. Es decir, en topología está permitido 
doblar, estirar, encoger, retorcer... los objetos pero 
siempre que se haga sin romper ni separar lo que esta-
ba unido (la transformación debe ser continua ni pegar 
lo que estaba separado, la inversa también debe ser 
continua)” Enciclopedia Libre Universal en Español, año 
2001, España.  
 
Esta es una rama de las matemáticas relativamente 
joven como disciplina independiente. Se distinguen la 
topología algebraica, que resuelve problemas topológi-
cos con métodos algebraicos, y la topología conjuntis-
ta, que se resuelve a través de la teoría de conjuntos, 
teniendo más afinidad con la geometría, y con aplica-
ción a la temática territorial.  
 
La topología estudia las propiedades que no cambian 
por mas drásticas que sean las transformaciones en 
las superficies. Por lo tanto se basa en las relaciones 
esenciales de la superficie. 
 
El matemático y profesor José Tola P. (1990), define 
como características intrínsecas de la topología las 
siguientes: 

• La transformación topológica 
 
No es difícil observar que existen propiedades de las 
figuras del espacio ordinario que subsisten cuando 
son sometidas a una deformación (ver ejemplo de la 
deformación de la esfera, Esquema 26). 
 
La topología es en su esencia: “relación”,  las relacio-
nes pueden irse complejizando y la topología muestra 
las condiciones de relación, y la función entre las par-
tes, independientemente de su figura. Así las cosas 
esta constituye un nivel de abstracción mayor en el 
análisis ya que el territorio es fundamentalmente rela-
ción.  

 
• La continuidad topológica que se aborda por la no-
ción de aplicación, así alguna función que ocurra en 
un conjunto “A”, ocurre en un conjunto “B”.  Teniendo 
los conjunto “A” y “B”, donde las funciones de “A” es-
tán en “B”, entonces podemos decir que las 
“funciones” son continuas. 
 
El profesor Tola lo expresa de la siguiente manera: 
 
Si un conjunto de puntos, o una figura “A” del espacio, 
posee una propiedad que se cumple para cualquier 
figura B que es correspondiente o imagen de “A”, por 
una transformación topológica cualquiera, se dice que 
se trata de una propiedad topológica.  
 

Esquema 25, Relaciones espaciales de redes de centralidadRelaciones espaciales de redes de centralidadRelaciones espaciales de redes de centralidadRelaciones espaciales de redes de centralidad 



  
44    Construcción de un modelo espacial de redes territoriales de ciudades intermedias 

 
El territorio es continuo ya que los diferentes espacios 
mantienen principios esenciales de manera continua. 
 
• Otras características topológicas 
Existen varias propiedades topológicas como la vecin-
dad, la conectividad, la compacidad, etc. en este caso 
se detallan las dos primeras que suponemos mas refe-
ridas a las condiciones de territorio. 
 
Vecindad  
Esta propiedad esta referida a la distancia y proximi-
dad entre los elementos en una superficie dada.  
La distancia en un conjunto de elementos o puntos 
tales que a cada par de ellos le corresponde un núme-
ro positivo, si son distintos; y el número cero si son 
iguales. Este número es la distancia entre lo puntos, y 
posee dos propiedades que son de la mayor impor-
tancia, no obstante su sencillez. 
La topología no mide de manera geométrica y real la 
distancia entre los puntos, sino la relación de distancia 
y proximidad que guardan entre ellos. 
Conectividad     
Podemos admitir que una curva simple abierta, es la 
que resulta por una transformación topológica de un 
segmento de recta. Una curva simple cerrada, es la 
que se obtiene por deformación topológica de una 
circunferencia. Ejemplos familiares de conjuntos co-
nexos son: un circulo, un triángulo, un cuadrado, un 
semiplano, un segmento, una línea recta, etc. 

La propiedad se ser conexo no se pierde por una 
transformación topológica; es por tanto una propiedad 
topológica. Por ejemplo un conjunto que es la unión 
de dos círculos sin puntos comunes, es ejemplo de un 

conjunto no conexo. No ser conexo es también, natu-
ralmente, una propiedad topológica. 
 
Transfiriendo estos conceptos de topología en el terri-
torio, llegamos a establecer -en mayores niveles de 
abstracción- los principios fundamentales y sus condi-
ciones básicas que no pierde por transformación pero 
si cambia.  
 
 
• Los principios elementales para el concepto de la 

topología: 
    
Se ha elaborado la siguiente síntesis de los principios 
topológicos aplicables al territorio. 
La existencia, es la primera condición para el análisis u 
observación desde el punto de vista de la topología. 
En términos matemáticos hay que demostrar la exis-
tencia del objeto que se observa o se analiza, “esta 
cosa es”, y “es real”. Esta consideración inherente con 
la realidad nos relaciona inmediatamente con el con-
cepto de identidad, es decir que: “porque es de esta 
manera”, tiene una identidad, la particularidad que lo 
hace ser una cosa única. 
 
La transformación es la capacidad de cambio (sin per-
dida de su esencia) como proceso en el tiempo y co-
mo mutación en el espacio. Este principio referido al 
territorio tiene que ver con la capacidad de adaptabili-
dad de este, es decir que los territorios de adaptan, 
buscan nuevos equilibrios, esta capacidad le hace 
posible transformarse. 
 
La continuidad es la capacidad de ciertas propiedades 
de mantenerse de forma constante o de manera conti-
nua en una superficie, estas propiedades hacen que el 
territorio este sujeto a las misma condiciones y ejerza 
las mismas condicionantes, por ejemplo las ecológi-
cas. Esta capacidad de mantener ciertas característi-
cas lo hace posible ser continuo.  
 
La conectividad, es la capacidad de que a pesar de  
transformarse mantiene, en lo mas esencial, las rela-
ciones entre sus componentes fundamentales. Las 
redes en el territorio son conexas, y al transformarse 
no pierden su principio de conectividad. 
 
La compacidad es la capacidad del sistema de mante-
ner su unidad o integridad. Los territorios son conti-
nuos, al transformarse no pierde su principio de conti-
nuidad, e igualmente de mantener su integridad, su 
unidad, su identidad, por lo tanto es una característica 
topológica 
 
 
 

Esquema 26: Transformaciones en TopologíaTransformaciones en TopologíaTransformaciones en TopologíaTransformaciones en Topología 
Ejemplo: En la esfera en estado inicial se ha trazado un círculo máxi-
mo. En la figura de la derecha se presenta la imagen después de la 
deformación. Es claro que muchas de las propiedades de los puntos 
de la esfera no se cumplen sobre la superficie en la que ha cambia-
do. 
Sin embargo se puede observar que subsiste: 
• la propiedad del círculo máximo 

• al dividir la superficie en dos regiones tales que un camino sobre la 
superficie, que conduce del punto A de una de las regiones al pun-
to B de la otra, corta necesariamente al circulo en ambos casos. 
•  La figura deformada nunca llegará a ser un toro 
Esta deformación en topología es continua, al mantener las relacio-
nes esenciales 
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• La topología y las redes urbanas 
 
 

El uso de las redes urbanas por las personas y la co-
lectividad genera sus constantes transformaciones, y  
la superposición permanente de estas redes urbanas. 
En este marco Dupuy hace interesantes planteamien-
tos con respecto a lo que el define como el Proyecto 
Transaccional, el cual llega a constituir una red, lo que 
define como RPT, esto se sitúa dentro del campo del 
deseo, de lo imaginario, haciendo que esta red de pro-
yectos transaccionales transforme constantemente la 
red real.  
 
Es así que las redes urbanas se construyen por la rela-
ción entre la red virtual (la cual se encuentra dentro del 
dominio del deseo y de la imaginación, dentro de la 
voluntad) y la red real: red física, red existente, red co-
lectiva que cada persona o grupo construye, a través 
de sus estrategias, sus propias redes de uso, estable-
ciéndose igualmente relaciones de poder. Las perso-
nas y la colectividad hacen el paso entre la red virtual 
(la que enuncia las necesidades) y la red real (la que 
satisface las necesidades). Dupuy define que las redes 
tienen tres categorías de análisis: la topología, la ciné-
tica y la adaptabilidad. Enuncia la topología de la red 
al asegurar constantemente la articulación entre los 
puntos; la cinética ya que la red existe por estar en 
movimiento; y la adaptabilidad de la red le permite 
transformase. 
 
Igualmente la superposición de las redes urbanas que 
plantea Dupuy se articula con la red de proyectos tran-
saccionales. Cada nivel dentro de esta superposición 
esta dada por los tipos de relación que establecen los 
operadores de red, por lo tanto hace referencia a la 
escala dentro de la ciudad, hace una doble combina-
ción interesante, para entender la complejidad urbana 
(ver Esquema 46: Dupuy, “Urbanismo de las redes”, 
1991).Identifica un nivel base donde se localizan las 
infraestructuras, a este se le superpone otro nivel de 
intercambio, producción y consume y a este se le su-
perpone otro nivel doméstico donde se localizan las 
decisiones de elección del uso de las redes. 
 
Por otro lado cada una de las redes territoriales, como 
sistema, tienen un aspecto estructural y un aspecto 
funcional. Y la superposición puede estar planteada en 
estos términos. Se tendría entonces en el aspecto es-
tructural, e incluso de infraestructura, de la red, a la 
organización de la red en el espacio; y en el aspecto 
funcional de la red, estaría dado por la gestión de esta 
red, donde se localizan las decisiones; estos dos as-
pectos se superponen en el territorio, conjuntamente 
con otras redes. Esta relación nos permite ponderar la 
valoración del uso del espacio en relación con la ges-
tión del territorio. 
 
 

Esquema 27: Resumen de la propuesta de DupuyResumen de la propuesta de DupuyResumen de la propuesta de DupuyResumen de la propuesta de Dupuy 
G. Dupuy, define características de la red urbana y sus relaciones; y 
luego la articulación que genera el proyecto transaccional en la red. 
 
Refiere que en la red existe una visión topológica de conexión gene-
ralizada de lugares puntuales. La topología moderna de la red se 
impone en la ciudad, la trasgresión de los límites de lo urbano replan-
tea caracteres esenciales de la ciudad: densidad y concentración; 
siendo la red garantía de accesibilidad generalizada en automóvil, o a 
partir de la concepción canalizadora de la circulación, seguida por 
una eficaz promoción de los transportes colectivos. 
La red define simultáneamente el espacio y el tiempo. Establece 
entre ellos una nueva relación basada en la circulación, el flujo, la 
velocidad, que tiende a la instantaneidad. El alumbrado llega a ser 
instantáneo, pero en el caso de las estaciones y paraderos son evi-
dentemente necesarias para la subida y bajada de los pasajeros, en 
la red de los desplazamientos constituyen una discontinuidad, que 
va contra la cinética implicada por la reticulación de las ciudades 
lineales. Una red es capaz de asegurar las circulaciones urbanas en 
un tiempo corto que se cuenta a partir de este momento. El automó-
vil y las telecomunicaciones refuerzan el fenómeno y los referentes 
de velocidad cambian. “Lo que cuenta es el tiempo de recorrido y no 
la distancia”. No es tanto la velocidad lo que cuenta, sino la posibili-
dad de disponer de esta velocidad en múltiples puntos del espacio. 
La red es capaz de adaptarse por la voluntad de lo agentes y las 
modificaciones del entorno del sistema urbano. De este modo la red 
se adapta a diferentes escalas temporales y es capaz de responder a 
la demanda. 
 
El proyecto transaccional se presenta como articulador de la red 
virtual e imaginaria y la red real, física. La red de proyectos transac-
cionales RPT, red imaginaria y virtual, es el conjunto de proyectos 
heterogéneos en el tiempo y en el espacio, tendría que corresponder 
a múltiples posibilidades, de facilidades inmediatas, a disponibilida-
des espacio-temporales, a enlaces de toda especie que responden 
a los objetivos diversos y cambiantes de los actores. La Red Real 
crea su propio territorio: el operador intenta asegurarse el control 
espacio-temporal a partir de las líneas y los “nudos” de “su” red. 
Según Raffestin: “el control del espacio y el control en el espacio lo 
aseguran las redes”, y añade “toda red es una imagen del poder del 
o de los actores dominantes”. 
 
Un lugar donde un actor piensa su acción, puede convertirse en el 
origen de una voluntad individual o colectiva de relación, de enlace 
potencial con otro punto.  Esto es lo que se denomina proyecto 
transaccional, y a partir de los puntos hay que admitir la existencia 
de proyectos transaccionales. El espacio se transforma en territorio 
por el objetivo, por la intencionalidad del actor. Los actores no nece-
sitan encontrarse cara a cara, sino que al actuar buscan establecer 
relaciones de proximidad, de función y de control. Estas relaciones 
se alimentan de las diferencias entre lo puntos, y son múltiples para 
un actor determinado. Estas realizaciones suponen poder de hacer 
entrar otro punto en el territorio del actor, de establecer la relación 
deseada, proyectada, en el espacio y en el tiempo. Pero este actor, 
a priori, no tiene este poder, encuentra dificultad en establecerlo y 
en mantenerlo, entonces: el Urbanismo aparece como la única 
posibilidad colectiva de realización de proyectos individuales. 
 
la RPT en las sociedades modernas se caracterizaría más bien, en 
un proceso evolutivo, por una tendencia maximalista. Es una red en 
construcción, colectiva, por lo tanto es una expresión de una red 
territorial.  
Este compromiso realizado por el operador a partir de lo imaginario y 
de la virtualidad de la RPT es lo que materializa la red técnica, pu-
diendo establecerse una lógica política, y una lógica económica. La 
red transaccional estaba constituida por el conjunto de las “líneas de 
deseo” que traducían los proyectos de desplazamiento urbanos de 
los habitantes. La red técnica, después de un complejo proceso de 
modelización y de planificación tomaba la forma de vía urbana mo-
derna que conocemos. Las redes reales son siempre insuficientes, 
inacabadas, por lo que respecta a las relaciones deseadas. El “actor” 
tendrá que paliar estas deficiencias aplicando el poder de organiza-
ción que dispone para completar las redes reales que se le ofrecen. 
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• Componentes topológicos y espacia-
les de una red 

 
Los componentes de una red espacial están referidos 
a los vínculos y a los centros, y de igual manera a las 
superficies que van conformando, como los principios 
enunciados en los “grafos”. Las superficies (zonas) 
están definidas por los vínculos, y estos vínculos se 
establecen de manera espacial siguiendo un grado de 
eficiencia hacia los centros dentro del medio físico 
(factores del medio físico: ríos, canales, quebradas, 
etc.) y del medio político cultural (limites de propieda-
des, limites jurisdiccionales, etc.) 
 
• Centro o punto de atracción, donde lo fundamental 
es la accesibilidad del centro, los grados de conexión 
que pueda establecer 
• Vínculos es la relación entre los centros, va a cana-
lizar las relaciones, también ejerce jerarquías al esta-
blecer las rutas mas cortas de mayor densidad. 
• Superficie, los centros y los vínculos al localizarse 
en el territorio comprometen un entorno, desarrollan un 
entorno, y se ven determinados e identificados por él. 
 
La importancia de comprender las superficies dentro 
de una lógica de redes permite tener una visión más 
holística del territorio y no solo sesgada en puntos y 
vínculos (entre movilidad y acumulación, entre flujos-
velocidad y permanencia). El paisaje es un indicador 
amplio, sobre todo porque es uno de los primeros que 
genera sentido de pertenencia al territorio, es percibido 

e interpretado por la persona o la colectividad, contie-
ne un carácter simbólico porque es también vivido. 
 
Tres factores van a definir la “existencia” de la cosa, en 
este caso de las superficies, su esencia, lo que le da 
identidad, su inmanencia, lo que lo hace único y le 
hace que se sea uno, y su trascendencia, lo que lo 
hace relacionarse con ámbitos mayores o menores y 
replicabilidad. 
 
 
• Espacio  
    
La referencia a la espacialidad no necesariamente es 
el espacio físico, el que se mide, se acota, y que esta 
referido a la geometría espacial, sino también al uso 
de este espacio, referido a su relación con el exterior e 
interior, relación con el espacio público, en relación 
con la circulación y la información, y en relación las 
redes constituyendo así el espacio de conexión.  Es 
dentro del aspecto de buscar entender las relaciones 
que se busca profundizar en cuanto al espacio topoló-
gico, este tiene que ver con la esencia misma y funda-
mental de su característica espacial.     
 
El territorio es espacio en sí, esto es lo fundamental del 
territorio, la primera impresión que se tiene de la ob-
servación del territorio es su espacialidad, pareciera 
que este aspecto comprende principalmente el aspec-
to físico pero dentro de un concepto mayor de abs-
tracción del espacio, lo visible no necesariamente es 

Esquema 29: Componentes básicos de la red Componentes básicos de la red Componentes básicos de la red Componentes básicos de la red     

Esquema 28: Síntesis de las condiciones de topologíaSíntesis de las condiciones de topologíaSíntesis de las condiciones de topologíaSíntesis de las condiciones de topología    
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lisible a primera vista, como la complementariedad 
que si puede leerse desde un aspecto topológico.  
La capacidad de transformación del territorio es otro 
ejemplo, talvez este aspecto se conoce pero en él no 
es tan evidente las características que no cambian  
mantienen su esencia. 
 
Se busca identificar al espacio a partir de la historia. La 
construcción de un territorio esta referida a la tempora-
lidad, a la tecnología (es aquí donde se establece el 
nexo de la intervención del hombre en la oferta am-
biental); y referida a las decisiones tomadas por la 
“gente” lo que nos refiere a los temas de la gobernabi-
lidad,  y las relaciones de poder.  
Y en un segundo referente, identificar el espacio, como 
soporte de las redes de ciudades, en relación a un 
espacio que se puede representar e identificar tenien-
do como referente el concepto de topología.  
Estos referentes apoyarán a definir las variables de 
análisis propuestas para la investigación. 
 
El espacio10 puede considerarse realidad absoluta, 
como un gran receptáculo, continente en el que estarí-
an situados los objetos materiales, entonces uno pue-
de imaginar la existencia del espacio es anterior a la 
de los cuerpos, esta reflexión enuncia también la exis-
tencia del espacio vacío. Otro concepto de espacio está 
referido a la materia, al contenido, y se aproxima a un 
énfasis integral y de compromiso del espacio con la 
materia, por que el espacio es considerado materia.  

En términos territoriales ambos conceptos son intere-
santes, uno referido al continente y otro al contenido, 
en uno se puede identificar el espacio vacío y el otro a 
considerar el compromiso de las partes para existir. En 
esta reflexión, las redes (como muchas cosas pensa-
das en nuestro universo) estarían situadas entre los 
dos conceptos. 
    
El espacio, según F. Choay, es el modo obligado de 
todo comportamiento humano, y por el cual el hombre 
es forzado a proyectar todos los sistemas de signos 
que construye y que viceversa lo construyen a él: es-
critura, pintura, ciudades, etc. 
 
El concepto de espacio ha ido cambiando, hoy se tra-
ta de un espacio de conexión, que exige por un con-
junto de factores tecnológicos, económicos, epistemo-
lógicos y estéticos; además de nuevos servicios (por 
ejemplo, el conjunto de redes necesarias para la circu-
lación de las personas, de las ideas, y de los bienes 
por medio de automóviles, aviones, trenes, ondas 
eléctricas y electromagnéticas, satélites artificiales) y la 
profundización de la noción de función.  
“... en el ordenamiento, es posible liberarse de clasifi-
caciones primarias como el zonnig. La nueva lógica de 
operaciones permite proceder a originales reagrupa-
mientos que rompen con las tradicionales funciones de 
habitar, trabajar, educarse, integrándolas en un campo 
mas vasto”. (F. Choay, 2003) 
 
El proceso de ocupación espacial del territorio nos 
hace tomar en cuenta varios aspectos, entre ellos: los 
actores involucrados y las relaciones entre estos, de lo 
cual podemos desprender la importancia de la gestión 
local; y los actores involucrados en este proceso como 
son el Estado (a través de dos vertientes: el gobierno 
central sectorial, y del gobierno local: municipios y pro-
vincias), la Sociedad civil (organizaciones, o institucio-
nes financiados o apoyados por la colectividad o parte 
de esta), y el Sector privado (actores que hacen evi-
dente las dinámicas del mercado, y una lógica doble 
de riesgo y pragmática), en esto se destaca la propie-
dad del suelo; otro aspecto fundamental es la lógica 
de la ocupación en red, que replantea el entendimiento 

Esquema 30: Universo de la comprensión del espacio Universo de la comprensión del espacio Universo de la comprensión del espacio Universo de la comprensión del espacio     

10 El espacio continente, como receptáculo  El espacio continente, como receptáculo  El espacio continente, como receptáculo  El espacio continente, como receptáculo es planteado por Leon-
hard Euler, matemático (1707-1783) destaca el carácter indepen-
diente del espacio, y dice «Supongamos que todos los cuerpos que 
ahora se encuentran en mi habitación, incluso el aire, sean anulados 
por la omnipotencia divina. Quedará un espacio que, teniendo la 
misma longitud, anchura y profundidad anteriores no contiene nin-
gún cuerpo... Un espacio tal, sin cuerpos, se llama vacío» (Euler 
1760).  El espacio materia  El espacio materia  El espacio materia  El espacio materia lo plantea Descartes cuando refiere que el 
espacio viene a identificarse con la totalidad de los cuerpos y, es la 
suma de extensiones que éstos son. El espacio no puede concebir-
se como un espacio independiente de la materia y vacío, porque 
todo espacio tiene que ser extenso y todo lo extenso es cuerpo: 
«También sabremos que este mundo, o la materia extensa que com-
pone el universo, no tiene límites, podemos imaginar más allá espa-
cios indefinidamente extensos, ...de manera que contienen un cuer-
po indefinidamente extenso...» (Principia Philosophiae, 11,21).  
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del territorio en red; y por último la importancia de la 
superficies tanto porque evidencia el desarrollo del 
capital territorial como de la acumulación local, la que 
se puede evidenciar en la observación del paisaje. 
    
El espacio de conexión nos garantiza la articulación, la 
velocidad, la accesibilidad, y la visión de totalidad. Es-
te espacio referido a las relaciones, es el que interesa 
abordar a partir de su representación y su observa-
ción. 
La representación espacial se realiza a través de las 
geometrías, y a través de los modelos espaciales. 
    
“La representación es el fundamento del pensamiento 
humano y de la posibilidad de creación … es saber 
convertir ... las ideas en signos legibles que pueden 
ser .. interpretados a voluntad”. (...es decir hacia una 
propuesta).   “Las imágenes son retratos de una reali-
dad existente o posible. Los signos son abstracción 
geométrica o simbolizaciones libres cuyo trazo indivi-
dualizado se convierte en un medio de comunicacio-
nes del arquitecto consigo mismo, con el mundo de 
sus intenciones, de sus fantasías y proposiciones… La 
imagen del espacio pretende mostrarlo tal como es o 
como puede ser. El signo no lo muestra, lo sugiere, lo 
representa de una manera más hermética, indescifra-
ble”. (A. Saldarriaga Roa)  
    
Los modelos constituyen una abstracción de la reali-
dad presente o propuesta, que deben ser comunica-
dos, socializados, comprendidos a través de la repre-
sentación, por tanto se enuncia campos duales entre 
la modelación y la representación.    

“Nuestra visión del  mundo es un modelo, Toda imagen 
mental es un modelo, pobre e incompleto, pero sirve 
de base a las decisiones” J. de Rosnay “la modeliza-
ción consiste en construir un modelo a partir de los 
datos del análisis del sistema. Se establece primero un 
esquema completo de relaciones causales entre los 
elementos de los diferentes sub sistemas. Luego se 
expresa en un lenguaje de programación apropiada las 
ecuaciones que describen las interacciones y las rela-
ciones entre los diferentes elementos del sistema”.  
 
La perspectiva es un metodo de representación en 
que la figura depende del ojo del observador; la mira-
da ordenada por la perspectiva permite representar la 
tri-dimensionalidad del espacio. El movimiento del ob-
servador organiza la mirada del espacio. 
La geometría descriptiva plantea dos objetivos princi-
pales: la representación exacta, mediante dibujos en 
dos dimensiones de objetos tridimensionales (aquí la 
representación de la figura no depende del ojo del ob-
servador); y el deducir conclusiones de la descripción 
exacta de los objetos y de sus relaciones matemáti-
cas. Este aplanamiento del mundo tridimensional por 
la definición de la verdadera magnitud y la reducción 
de los espacios y objetos a esquemas lineales influyo 
definitivamente en la conceptualización de la arquitec-
tura y en la formación del lenguaje moderno. 
 
La capacidad de representar el espacio y los objetos a 
través de los sistemas geométricos se asocia con ma-
neras de pensar el mundo físico propias del arquitecto. 
Entender el mundo a través de las coordenadas carte-
sianas obliga, directa o indirectamente a recrearlo de 

Esquema 31: Síntesis del análisis del pro-Síntesis del análisis del pro-Síntesis del análisis del pro-Síntesis del análisis del pro-
ceso de la ocupación territorialceso de la ocupación territorialceso de la ocupación territorialceso de la ocupación territorial 
 
En este esquema se están sintetizando los 
ciclos y las variables dentro de un entendi-
miento del proceso de ocupación del terri-
torio, llegando a la síntesis del paisaje co-
mo gran indicador de las transformaciones 
y la capacidad de adaptación  
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la misma manera. Imaginar otros espacios, otras for-
mas, exige trasladarse a otros sistemas de pensamien-
to en los que relaciones espaciales no se regulan me-
diante esa malla ortogonal, para ello es necesario 
aceptar que la noción de espacio no es universal ni 
homogénea y que el sistema cartesiano es una aproxi-
mación cuyo contexto es el de la racionalidad occiden-
tal (A. Saldarriaga Roa). 
 
Los signos, mediante los cuales el arquitecto represen-
ta sus ideas en el proceso de proyectación es mucho 
menos convencional y regulado. Son bocetos, trazos, 
o gestos que constituyen los signos mediante los cua-
les se construye un lenguaje propio de comunicación 
de signos. Por lo general pertenece a un mundo mas 
libre, individual o colectivo. 
 
Jean Piaget llamó topología a la geometría natural del 
niño, en la cual priman las relaciones de proximidad, 
separación, orden o sucesión, cerramiento o entorno y 
continuidad del espacio. La topología matemática, 
como la geometría de las transformaciones, trata esas 
nociones espaciales en forma mucho más compleja.  
En ese mismo sentido topológico se establecen las 
nociones de interior y exterior, de límite, de cerrado y 
abierto, las cuales intervienen constantemente en la 
concepción del espacio arquitectónico y su represen-
tación. (Paiget, Indelher, Barbel. The child’s conception 
of space. Routledge and Kegan Paul, Londres, 1967) 
 
La geometría fractal se sustenta en el concepto amplio 
de simetría, y en la observación de la naturaleza: Es 
decir  que se sustenta, en una relación “armónica” de 

las partes con el todo, y una relación “bella” del con-
junto (ver Esquema 53). 
 
Esta se organiza en el espacio a través de dos compo-
nentes, el patrón o la identidad, y el movimiento, gene-
rado por las relaciones que se establecen.  
La identidad (o patrón), puede ser uno o varias, Es la 
representación invariada del objeto sobre si mismo.  
Existen cuatro movimientos básicos, en relación al es-
pacio, ya que implica, velocidad, desplazamiento, dis-
tancia, y dirección, lo que nos da la facilidad de obser-
var y luego entender las cosas de la naturaleza. Los 
movimientos al superponerse en el espacio generan 
complejidad en los elementos. A partir de entender el 
tipo de relaciones que se establecen por el movimiento 
es mas fácil entender la composición de los objetos y 
su crecimiento. Análogamente el hecho urbano puede 
también ser entendido desde su complejidad e inter-
pretar su tipo de crecimiento y formas de expansión. 
La importancia de la geometría fractal como represen-
tación del espacio  topológico reside en el hecho que 
puede ayudar a observar y no tener dificultad de ver el 
objeto y el proceso en simultaneo. De observar el obje-
to y sus relaciones con otros componentes y con el 
sistema en general. 
 
• La continuidad en el espacio 
 
Las continuidades espaciales van a poder ser obser-
vadas, como se ha planteado aquí en 4 aspectos es-
paciales.  
• En la relación de escalas y entre escalas, es decir 
entre la relación vertical de escalas y en la relación 

Esquema 32: Movimientos y la geometría Movimientos y la geometría Movimientos y la geometría Movimientos y la geometría 
fractalfractalfractalfractal 
 
En esta secuencia de fotos se puede iden-
tificar los componentes de identidad, y de 
movimiento. Existen cuatro movimientos 
básicos, que al superponerse generan la 
complejidad de la naturaleza 
 
La traslación es un desplazamiento simple 
y en línea recta o curva de la identidad  
La rotación es el giro del cuerpo alrededor 
de un eje, denominado el eje de rotación 
La reflexión especular es un retrato bilateral 
en el que se invierten los lados. Puede 
efectuarse según ejes o planos del cuerpo 
considerado.  
La extensión, esta es una  variación o multi-
plicación  del motivo, desde un punto sin-
gular o punto  de extensión (E), y en la cual 
el motivo permanece semejante a sí mis-
mo. Así, un conjunto de circunferencias 
concéntricas cuyos radios crecen con 
regularidad. 
 
 

En la secuencia de fotos de la piña, a la derecha se puede observar el centro esta y sus aristas con-
céntricas, dejando ver un tipo de estructura y relación entre sus componentes, en la siguiente foto, se 
puede observar la superficie externa de la piña, con otro patrón, organizando el perímetro del volu-
men piña, en forma de cocadas. En la siguiente, se puede observar otra composición referida a la 
cabeza de la piña, con otro patrón diferente, y en la ultima foto de la izquierda, se puede observar la 
piña completa, identificando una totalidad.  
Cada una de estas figura evidencia un tipo de relación y una estructura, como cada escala espacial 
presenta una estructura y un tipo de relaciones entre los componentes, podríamos definir que cada 
escala espacial estaría dada por un tipo de relaciones y una estructura particular. 
 
Dentro de nuestro ejemplo las escalas podrían seguir creciendo hacia un surco de sembríos de piña 
o bien hacia en campo de cultivo de estas. Entonces podemos deducir que en el momento que la 
identidad cambia o se hace compleja lo hace también la estructura de la forma, la escala espacial 
igualmente cambia. Entonces enenenen el cambio de escala existe cambio de relaciones y de referencias el cambio de escala existe cambio de relaciones y de referencias el cambio de escala existe cambio de relaciones y de referencias el cambio de escala existe cambio de relaciones y de referencias 
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horizontal de escalas territoriales. Vale la pena recalcar 
que es la relación de escalas horizontales es la que se 
encuentra mas marginada dentro de un modelo espa-
cial centralista. La complementariedad de ambas rela-
ciones va a reforzar la ocupación reticular del espacio. 
 
• En relación a los límites, sean estos por jurisdicción 
provincial o distrital, sean estos por que constituyen 
propiedad privada, sean estos por limites de gestión 
de un recurso (un valle con un manejo de la gestión 
del agua adecuado puede extender su frontera agríco-
la, generando otro limite, por gestión territorial y adap-
tación tecnológica), sean estos definidos por las redes 
espaciales existentes (alcance o extensión de la red), o 
los límites, es decir los bordes de las superficies crea-
das, por ejemplo los bordes entra el área urbana y el 
área agrícola, los bordes entre el valle y el desierto 
para el estudio de caso analizado, los bordes jurisdic-
cionales, etc. Es evidente que estos límites se super-
ponen en el espacio, la articulación de estos límites 
dentro de una lógica, es el reto. 
 
• En relación a lo local, muchas veces se entiende este 
término dentro del corto plazo y en extensiones peque-
ñas, sin embargo tener una visión mas de largo plazo 
de lo local y de una concatenación de espacios loca-
les, es decir en mayor extensión, genera que las pers-
pectivas en el territorio puedan tener otra mirada, ver lo 
local articulado de manera reticular, en red dará una 
perspectiva mas duradera y de mayor extensión. 

• Y por último, en relación a la superposición de las 
redes territoriales, que también pueden ser observadas 
en diferentes escalas. A través de estas se llega a defi-
nir con mayor precisión elementos de referencia para 
la articulación entre escalas territoriales. En estas re-
des superpuestas en el territorio, se podrá identificar 
un orden por jerarquía, identificando así redes funda-
mentales, y por otro lado redes estructurales orienta-
das a la infraestructura física por ejemplo, y redes fun-
cionales orientadas a la gestión de la red territorial. 
 
Las discontinuidades espaciales se dan cuando no 
hay una relación adecuada entre las escalas territoria-
les, por lo tanto cuando no se entiende que en otros 
niveles de organización algunos componentes se la 
juegan más que otros y estos no llegan a articularse 
con escalas mayores o menores. 
Una deficiente ocupación del territorio va a ser rápida-
mente evidenciada en las discontinuidades espaciales 
que van a evidenciar dicotomías negativas en el territo-
rio. La falta de una buena relación en el espacio y el 
uso apropiado de este va a hacer que no exista soste-
nibilidad en el territorio. Entonces la armonía no existe. 
Se entiende por armonía la relación bella, proporciona-
da, la relación apropiada en términos de eficiencia y la 
relación organizada en términos de buena correspon-
dencia. La relación en armonía en el territorio va a ser 
la base de la sostenibilidad. Pero como a se dijo en 
capítulos anteriores el éxito de esta reposa en la ges-
tión o autogestión del territorio. 
La relación entonces es bella, eficiente y organizada en 
una superficie; estas van a ser mas lisibles en el paisa-
je (superficies creadas por la relación de centros y vín-
culos). El paisaje se constituye como indicador mayor 
de las discontinuidades espaciales o de las dicotomías 
espaciales negativas en el territorio, principalmente en 
la etapa de la observación, de inserción en el estudio 
de caso. 
 
 
 
• Síntesis: Topología del territorio  
    
La topología permite comprender en términos bastante 
simplificados, la alta complejidad de la dinámica espa-
cial del territorio, sin que dicha simplificación, carezca 
de rigor. En esta comprensión es posible construir mo-
delos que no solo expliquen por qué un territorio es tal 
como es, sino que también puedan prever los cambios 
del territorio mismo.  
 
Las características esenciales del territorio son su ca-
pacidad de ser transformado y el hecho que este es 
un continuo. Esta capacidad de ser transformado, in-
mediatamente lo relaciona con el ámbito espacial y 
temporal; y la característica de continuidad lo relaciona 
directamente con los principios holísticos e integrado-
res.   
 

Esquema 33: Delimitación de lo localDelimitación de lo localDelimitación de lo localDelimitación de lo local 
que enuncia dos miradas diferentes de lo local, una visión limitante 
lamentablemente por gran parte de la población y referida a la media-
to; y otra visión mas amplia, donde se puede entender etapas de 
desarrollo en sucesión, con una referencia al tiempo y al espacio 
mayor, es decir un concepto mas en red.  
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La siguiente síntesis es la aplicación de los principios 
topológicos de la naturaleza espacial del territorio, no 
aspirando a nada más. Los principios son: 
 
• Capacidad de transformación; Esta capacidad es 
la que identifica la topología del territorio en principio. 
A pesar de las deformaciones o cambios se quedarán 
las condiciones fundamentes de cada territorio. 
 
• Continuidad; Los territorios son continuos, al trans-
formarse no pierde su principio de continuidad, por lo 
tanto es una característica topológica. 
 
• Conectividad; Las redes en el territorio por ejemplo 
son conexas, y al transformarse no pierde su principio 
de conectividad. Si no son conexas, la red no existe. 
En muchos casos de la realidad esta puede existir pe-
ro no se da forma eficiente. 
 
•  Adaptabilidad; Los territorios se adaptan, buscan 
nuevos equilibrios, esta capacidad le hace posible 
transformarse. 
 
 
Estos cuatro principios están referidos al territorio, 
mientras que las tres características están referidas 
específicamente a la condición espacial de la red.  
 
Complementariedad 
De acuerdo a los grados de competencia o capacidad 

de cada centro dentro de una red, se generarán roles 
de complementariedad y situaciones de competitivi-
dad. Por ejemplo referida a la relación Urbano - Rural, 
Valle - Desierto, e igualmente entre Ciudad -Ciudad, 
estableciéndose relaciones entre roles de complemen-
tariedad o relaciones de jerarquía, de competitividad. 
 
Reciprocidad 
Las relaciones complementarias benefician con equi-
dad recíproca a los centros, lo cual implica una viven-
cia democrática directa. 
 Asociatividad 
La red es un sistema con características coordinadas 
de sinergia, si esta se da, es porque existe una identifi-
cación de la población con su lugar. 
    
Toda realidad constituye en sí un sistema. Todo siste-
ma es intrínsecamente una red. La red es el estado 
constitutivo de todo sistema. Desde una perspectiva 
topológica, una red posee tres tipos fundamentales de 
componentes: Centros, Vínculos y Superficies, los cua-
les desarrollan propiedades de tendencia sinérgica. 
Mientras más presentes estén dichas propiedades en 
una red, mayor será el estado reticular de la misma.  
 
 
 

Esquema 34: Componentes topológicos y Componentes topológicos y Componentes topológicos y Componentes topológicos y 
espaciales en el territorio espaciales en el territorio espaciales en el territorio espaciales en el territorio     
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3. Hacia una nueva lectura del territo-

rio urbano 
 

3.1.3.1.3.1.3.1.    Entre dos paradigmasEntre dos paradigmasEntre dos paradigmasEntre dos paradigmas    
 
Se pueden identificar hasta dos paradigmas en la pla-
nificación del territorio y por ende en el análisis territo-
rial. Uno propuesto desde los años ‘60s, con predomi-
nio de las características espaciales de cada zona; y 
otro propuesto desde los años ‘90s, donde predomi-
nan las relaciones, específicamente la de los centros 
urbanos. 
 

Ambos planteamientos responden a conceptos de 
territorio diferentes, uno se centra en la preocupación 
de la vocación económica del espacio, por lo tanto a la 
extensión del área, a la vecindad y a la proximidad o a 
la accesibilidad hacia los recursos fundamentales. En 
el otro caso, la preocupación se centra en la dinámica 
urbana, entendida a partir de las redes urbanas, esta 
entendida a partir de vínculos y centros como estructu-
ra del espacio. 
Ambos casos tienen como objetivo lograr espacios 
más eficientes para mejorar la calidad de vida de las 
personas, tienen la preocupación del desarrollo de la 
persona y del grupo social pero parten de conceptos y 
énfasis diferentes. En el primer caso las decisiones se 
localizan principalmente en una entidad central, parti-
cularmente las desarrolladas a partir del Estado, si-
guiendo la de la empresa privada y la de la sociedad 
civil. Mientras que en el segundo paradigma se valora 
la decisión de las personas y de la colectividad, por 
ejemplo, en la elección de tal desplazamiento o moda-
lidad de transporte de un lugar a otro.  
 
Dentro del primer paradigma, las superficies y sus ca-
racterísticas son los componentes protagónicos. El 
análisis en este caso estaba orientado a la valoración 
de las superficies, y la superposición de estas iba defi-
niendo las características de las áreas de intervención 
urbanas. La zonificación es en este caso el organiza-
dor de la propuesta urbana.  
Dentro de este son reconocidas las superficies por su 
valor económico, la extensión, la calidad de los recur-
sos, la accesibilidad, los límites, y la escala, van a 
constituir variables centrales en el análisis y la pro-
puesta territorial.  
Este concepto se populariza a partir del movimiento 
moderno con mayor énfasis hacia mediados del siglo 
pasado. Los planes urbanos así como los territoriales 
tienen predominancia en la constitución de las superfi-
cies, la identificación y la clasificación de estas, valori-
zando las jerarquías que estas pueden establecer, así 
se establecía como primordial los “hinterlands” de los 
centros urbanos, y en escalas menores hasta los 
“hinterlands” o “áreas de influencia” de los equipa-
mientos urbanos, defiendo así hasta los usuarios de 
estos por proximidad y accesibilidad espacial. 
 

Mientras que en el segundo paradigma enunciado, las 
articulaciones entre vínculos y centros, son los compo-
nentes protagónicos. El análisis en este caso se centra 
en el movimiento ejercido en el espacio, es la red es-
pacial el organizador de la propuesta urbana. La valo-
ración del tiempo y la velocidad son fundamentales 
para el análisis del movimiento de los diferentes acto-
res urbanos. 
La “network analysis” no esta separada del territorio, 
ya que cada red social esta también caracterizado por 
el soporte material que es el territorio (Offner et Pu-
main, 1996). 
Dentro del segundo paradigma son valorizados los 
centros como las entidades de atracción de flujos y 
dinamizadores de la movilidad hacia estos. Los indica-
dores están orientados a medir la capacidad de atrac-
ción de los centros, y a medir la capacidad de despla-
zamiento de los actores dentro de la estructura de la 
red espacial. 
Desde este razonamiento, dentro de los planes a nivel 
territorial se priorizan los “corredores”, en muchos ca-
sos identificados como los corredores económicos, es 
decir los vínculos económicos entre los centros de 
mayor importancia, dando un énfasis principal a la 
movilidad, al desplazamiento en la ciudad, y por ende 
la constitución de redes no solamente abstractas sino 
también físicas. Las propuestas urbanas o territoriales 
se visualizan entonces a partir de corredores, y a partir 
de la jerarquía de centros urbanos. Estos componen-
tes van construyendo una red particular, dado que las 
inversiones urbanas y territoriales se focalizan en los 
centros principales, muchas veces con el gran riesgo 
de dejar de lado la acumulación local. Esto último sus-
tento de las ciudades intermedias. 
 
El territorio puede ser definido como el ámbito del sis-
tema de intenciones en actividad, y este sistema de 
intenciones se traduce en redes. Las decisiones del 
operador (pone en evidencia la cuestión de las relacio-
nes de poder) pueden entrar en conflicto con otros 
intereses de actores y entonces hay que admitir la po-
sibilidad de una negociación. Donde es importante la 
revisión de los fundamentos mas abstractos de siste-
ma y de red, para involucrar de otra manera a las su-
perficies. 
Sin embargo es importante revalorar el concepto de 
las superficies porque vuelve a poner la mirada en lo 
local, en la articulación de las fuerzas locales, enten-
diéndolas como la base para el desarrollo global. 
Enunciados desde hace algunos años en los estudios 
de territorialidad, de acumulación local y de desarrollo 
sostenible con base en la auto-gestión local. 
 
 
 

Las premisas enunciadas hasta aquí constituyen en 
síntesis lo esencial de la línea teórica, que correspon-
de al eje vertical en la estructura general de la tesis 
(ver Esquema 7 y 8).  Las dos líneas planteadas se 
articulan en un primer punto correspondiente al análi-
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sis del estudio de caso y comprobación de la utilidad 
de las variables planteadas, que se desarrolla a conti-
nuación; y un segundo punto de articulación corres-
ponde a la propuesta desarrollada en la parte 4. 
 
 
3.2.3.2.3.2.3.2.    Variables  y Metodología propuesta Variables  y Metodología propuesta Variables  y Metodología propuesta Variables  y Metodología propuesta     
    
La identificación de variables sirve para organizar el 
análisis de la presente investigación y orientar a la 
comprobación de: Las condiciones de la red espacial, 
teniendo en cuenta que dentro de estas condiciones 
las mas fundamentales son la de la existencia y la de 
las relaciones. Y por otro lado, la composición de la 
red espacial, es decir de la escalas, la superposición 
de redes urbanas y territoriales; y la gestión territorial. 
    
• Variables de análisis  
 
Bajo las premisas enunciadas se plantea la definición 
de las siguientes variables que van a estructurar el 
análisis a continuación planteado para la presente in-
vestigación. Se sistematizan tres variables de análisis:  
 
• la construcción de un territorio,  
Esta variable esta referida al proceso de ocupación del 
territorio, donde lo fundamental en esta es la relación 
entre actores, y la gestión local. De ahí la importancia 
de los concepto de gobernabilidad y gobernancia for-
mulados. 
 
La construcción del territorio esta dentro del marco de 
la historia, y dentro de la acción misma de la ocupa-
ción del territorio por una población dada entendida 
como proceso; es en este sentido que esta gran varia-
ble esta referida al tiempo. 
 
• las dicotomías espaciales  
Principalmente haciendo referencia a la continuidad y 
discontinuidad espacial, y las relaciones espaciales 
armónicas orientadas a la sostenibilidad. Entendemos 
que esta sostenibilidad (como lo refiere Magnaghi) 
esta referida a la auto-sostenibilidad, es decir que la 
gestión local (variable anterior) esta ligada a esta. 
Las dicotomías espaciales del territorio, se encuentran 
en oposición al marco de la sostenibilidad, evidencian 
las discontinuidades espaciales y la falta de armonía 
dentro del concepto de territorio como un continuo; es 
en este sentido que esta gran variables esta referida al 
espacio. 
 
• la topología del territorio 
Para entender las relaciones fundamentales en el terri-
torio, relaciones espaciales reticulares que podemos 
evidenciar en modelos espaciales sin dejar de ver, 
como ya se dijo, tanto el objeto como el proceso urba-
no en el territorio. 
La topología del territorio, se centra a identificar, a cali-

ficar, los tipos de relación que se dan en el territorio, a 
identificar la continuidad y la capacidad de transforma-
ción del territorio, identifica los cambios y como este 
sigue manteniendo su identidad; es dentro de este 
sentido que esta gran variable esa referida a la abs-
tracción.  
 
Finalmente cabe mencionar que la variable de cons-
trucción de un territorio, se define por dos aspectos en 
el análisis, el aspecto estructural y el aspecto funcio-
nal. Esto evidenciará los cambios en la estructura de la 
red, como los cambios en la gestión de la red. Y siem-
pre teniendo como síntesis el gran indicador de obser-
vación: el paisaje (elemento que asume las transfor-
maciones en el territorio). 
Dentro de la variable de las dicotomías espaciales en 
el territorio, se busca identificar los campos de la red 
que están en dicotomía negativa, o la existencia de 
dicotomías positivas 
Dentro de la gran variable de la topología en el territo-
rio, se busca identificar como se sitúan los aspectos 
estructurales y funcionales de la red, que correspon-
den a la existencia (física) de la red y de las relaciones 
tanto espaciales como de la gestión (superposición de 
la red). 
 
 
• Variables temáticas  
 
Las variables temáticas son producto del desarrollo de 
la Parte 2 de la presente investigación que correspon-
de al análisis del contexto del valle bajo del Jequetepe-
que.  
En esta se identifican tres redes fundamentales de 
análisis, la red del agua, la red del transporte y la red 
de ciudades intermedias, esta última con énfasis en la 
gestión local. Se presenta las variables temáticas en 
relación a diferentes escalas territoriales que se propo-
nen para el análisis del estudio de caso que se des-
arrollará en la Parte 3 del presente trabajo. 
 
• Accesibilidad a los datos y construc-

ción de información  
 
La accesibilidad a la información, tiene varios factores, 
a continuación se destacan algunos de estos. 
El primero tiene que ver con la existencia de la infor-
mación. Para el caso de los datos de población estos 
no están referidos a las ciudades sino a los distritos, y 
en la mayoría de los casos, la extensión de los distritos 
contempla una ciudad principal y varios anexos, esto 
es debido a que la lógica jurisdiccional de la estadísti-
ca es la que rige y domina; dejando de lado la proble-
mática ciudad por ejemplo. 
 
El segundo aspecto tiene que ver con la facilidad de 
obtener la información, esta es guardada, escondida, 
se tiene un poder a través de estas, porque se tiene 
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conocimiento de las cosas, para esto se engulle la 
formalidad, es decir de información oficial, o en elabo-
ración, o en aprobación, o en publicación. 
Y el tercer aspecto tiene que ver con la validez de la 
información así esta se diga oficial.  
 
Vale la pena aclarar que si existe información en el 
estudio de caso, ya que constituye un valle importante 
por su extensión en la costa norte y por su calidad de 
suelo agrológico para una agricultura mas intensiva, 
motivo por el cual se construyo hace 20 años una re-
presa que asegura el riego regulado. Sin embargo se 
ha visto necesario para la ejecución de la presente 
investigación la construcción de información específica 
referidas a las redes espaciales.  
 
Dentro de la construcción de información es importan-
te también hacerse la pregunta: hasta qué punto es 
valido construir sus propios datos?, y de esta de des-
prenden preguntas de: cómo, qué se busca, cuando, 
que posibilidades hay de hacerlo, etc. Por otro lado, 
saber de ante mano si los conteos y las encuestas a 
realizarse son valederas, y esto solo dependerá de la 
ética del investigador o grupo de investigación (se rea-
lizo un Conteo del flujo del transporte público de pasa-
jeros y Encuestas a profundidad, en el valle bajo del 
Jequetepeque como parte de la observación del estu-
dio de caso). 
 
 
• Metodología propuesta Metodología propuesta Metodología propuesta Metodología propuesta     
 
La metodología propuesta se basa en dos articulacio-
nes, cuando la línea teórica con la línea real (estudio 
de caso) conforman dos puntos de intersección. Cada 
articulación propuesta se presenta en un cuadro sínte-

sis de doble entrada. En el caso de la intersección (1), 
se plantea el  estudio de la investigación bajo dos ti-
pos de variables, la de variables análisis y la variables 
temáticas, ambas ya enunciadas. Así de una manera 
simple se organiza una complejidad del análisis en el 
territorio: Cuadro de doble entrada para el análisis y 
resultados esperados (ver Introducción) 
 
La segunda intersección corresponde a la propuesta. 
Esta plantea la interpretación del estudio de caso, los 
modelos de interpretación y la visión de futuro en el 
caso; e igualmente los modelos abstractos existentes 
y las proposiciones topológicas que se enuncian en el 
presente marco teórico: Cuadro de doble entrada de 
propuesta del modelo general y resultados esperados. 
Este se sustenta en la relación entre las condiciones 
espaciales y las condiciones topológicas del territorio 
(ver Introducción). 
 
En la continuación del presente trabajo, Parte 2, se 
desarrolla el contexto del estudio de caso, que define, 
las variables temáticas, a saber, las redes de agua, 
comprender dentro de esto lo ciclos del agua dentro 
de la ocupación del territorio, las redes de transporte, 
que nos refiere a la movilidad de los pasajeros en el 
caso preciso, y a la red de ciudades considerando en 
esto principalmente la gestión local. Se presenta el 
Esquema 63, como avance del planteamiento para 
construir el modelo general a desarrollarse mas ade-
lante (ver Parte 4). En este se identifican las condicio-
nes espaciales (arriba) y las condiciones topológicas 
(anunciadas abajo del esquema) para la construcción 
de un modelo espacial del valle Jequetepeque, valo-
rando no solo sus condiciones físicas sino también 
abstractas de las relaciones entre las ciudades, sopor-
te de la red territorial tratada. 

 
Condiciones 
Espaciales 

 
Redes 
Fundamentales 

 
Relación de 
Escalas 
Territoriales  

 
Superficies: 
Variables y 
Constantes (1) 

 
Superposición 
espacial de redes 

Agua 
 

  
Escala vertical 

 
Red estructural 

Transporte  

 

Ciudad 
 
Escala horizontal  

 
Red funcional 

(a) 

 
 

 
 

 
Construcción de un modelo espacial para el valle del Jequetepeque  

(3.4.5. Consideraciones para una Propuesta espacial) 
 

(b) 

 
Condiciones 
Topológicas 
 

 
Componentes de la red 

 
Condiciones de Existencia 

 
Condiciones de 
superficies topológicas 

 
Centro 

 
Esencia 

 

 
Vínculo 

 
Trascendencia 

 

 
Superficie 

 
Inmanencia 

 

 

   
  

Concepto derivado de la 
teoría de grafos 

 
Concepto derivado de las 
condiciones sistémicas 

 
Concepto derivado de 
Topología matemática 

 

Esquema 35: Síntesis para la propuesta del Síntesis para la propuesta del Síntesis para la propuesta del Síntesis para la propuesta del 
modelo general modelo general modelo general modelo general  
Cuadro de doble entrada: condiciones 
espaciales y topológicas. 
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Proceso Urbanos en el Perú y 
en la Costa Norte  

 

Marco del contexto 
 

 
 
 
 
 
 

2da Parte 
 
1.1.1.1.    Proceso de ocupación urbana Proceso de ocupación urbana Proceso de ocupación urbana Proceso de ocupación urbana     
1.1. Medio físico y social en el Perú y en la costa norte del país 
1.2. Proceso de ocupación espacial 
  
2.2.2.2.    Desafíos de la organización territorialDesafíos de la organización territorialDesafíos de la organización territorialDesafíos de la organización territorial    
2.1. Ciudades principales y Ciudades intermedias  
2.2. Descentralización y Desarrollo urbano  
2.3. Ocupación urbana en redes espaciales 
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El estudio de caso permite comprobar y mejorar las 
aproximaciones teóricas, igualmente como en cada 
estudio de caso existen particularidades y generalida-
des que quedarán enunciadas. El desarrollo de esta 
segunda parte corresponde al marco de contexto per-
mitirá del estudio de caso que definirá las variables 
temáticas correspondientes al análisis. 
 
El país cuenta con muchas posibilidades y potenciali-
dades, como ya se mencionó, sin embargo nos en-
contrarnos dentro de condiciones de subdesarrollo y 
de pobreza con características estructurales. Esto 
hace que el problema sea vasto y complicado de 
abordar.  
De acuerdo al enunciado que hace M. Vega Centeno 
se entiende que, “El subdesarrollo es la incapacidad 
de producir y de distribuir de manera justa”.  
 
El concepto de desarrollo se ha enriquecido, porque 
ahora contempla las necesidades básicas humanas. El 
aspecto económico... es imprescindible pero deben 
incluirse los fines sociales. Una condición básica es 
que existan bienes (aspecto relacionado al crecimien-
to), eso se legitima si la población tiene derechos so-
bre esos bienes (entlitements); y que se puedan utilizar 
para un fin, capacidades, esto puede ser para el prove-
cho personal (capabilities) conceptos que enuncia ya 
Amartia Sen. El desarrollo es el crecimiento económico, 
pero con, “solidaridad entre generaciones”. Existe en-
tonces la preocupación para crear condiciones de vida 
humana superior (bajo estos conceptos), estos princi-

pios van a influir en los patrones de actividades, p.e. en 
el Agro / tipo de actividad; en el establecimiento. (M. 
Vega Centeno, “El desarrollo esquivo”, 2004) 
 
En esta definición vale la pena precisar que la distribu-
ción justa se comporta también en el ámbito territorial, 
y dentro de la incapacidad de producir, estaría la inca-
pacidad urbana de producir ciudad de manera más 
sostenible. El concepto de desarrollo esta en inmedia-
ta relación con el crecimiento poblacional, con la dis-
ponibilidad (abundancia) o no de bienes, y con la efi-
ciente organización espacial de los componentes ur-
banos.    
     
“…uno de cada dos habitantes es pobre. La moderni-
zación sólo beneficia a ciertas minorías, el desempleo y 
el subempleo afectan a más de la mitad de la pobla-
ción… Adicionalmente a la precariedad económica 
existe la fragilidad institucional, tanto en el aparato pú-
blico como en las organizaciones de la sociedad civil, 
las que generan una elevada dosis de inseguridad co-
lectiva. Esta combinación ha estrechado los canales 
formales de participación comunitaria y, hasta cierto 
punto, ha limitado las posibilidades de un desarrollo 
humano sostenible.  Es cierto que la velocidad de los 
cambios generados por la globalización, impacta en 
los usos y comportamientos tradicionales en las distin-
tas regiones y rincones del país. Los referentes sociales 
están sufriendo transformaciones que inquietan a la 
población, al no poder comprender bien los cambios y 
menos manejarlos.”(PNUD, 2002)  

Esquema 36: Ubicación y extensión del PerúUbicación y extensión del PerúUbicación y extensión del PerúUbicación y extensión del Perú 
• Localización entre Latitudes Sur 0°01’48” y 18°21’03” 

• Longitud del litoral de 3,080 Km. aproximadamente 

• Superficies: 1’285,216,6 Km2  

• Diferencia altitudinal: -37 msnm a + 6,746 msnm 

• Se organiza en tres cuencas: las Cuencas del pacífico, La cuenca del Ama-
zonas, y la cuenca del Titicaca 

 
Elaboración propia con la fuente del Atlas del Perú 2006, IGN 
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En cuanto a la población y su distribución espacial, el 
país mantiene condiciones de vida que lamentable-
mente describen un aumento de la pobreza, la des-
igualdad, el desempleo y la corrupción Ver Esquema 
37: Perú, Índice de Desarrollo Humano).  
    
“Cuando existen recursos o capitales insuficientemente 
utilizados, lo primero que hay que hacer es darles un 
adecuado uso. Este debería ser el punto de partida, de 
impulso inicial que permita movilizar las fuerzas socio-
económicas y culturales para conseguir la cobertura de 
los diversos déficit que caracterizan al subdesarrollo. 
En lugar de desplegar estrategias exclusivamente cen-
tradas “sobre lo que falta” –que desde luego son im-
portantes e inclusive urgentes- se debería concentrar la 
atención “sobre lo disponible” o utilizable productiva-
mente o, al menos, nunca dejar de lado la búsqueda 
de las combinaciones adecuadas de recursos y capita-
les para dar valor presente a las potencialidades. 
 

Entonces: porqué no se alcanza el desarrollo?, .. hay 
varias razones, entre ellas que el subdesarrollo implica 
la incapacidad de distribuir, esta se hace en desigual-
dad. Debe darse una continuidad a los esfuerzos; tener 
en cuenta seriamente el problema, estudiarlo, y no 
plantear hipótesis simplonas, plantear un programa 
coherente a largo plazo, lamentablemente en esto nin-
gún gobierno se inmiscuye porque no se puede poner 
en esto una placa de inauguración, y lo que sucede es 
que cada quien empieza de cero. Sin embargo el desa-
rrollo es algo así como la “parusía” algunas cosas van 
quedando. (M. Vega Centeno, 2008). 
 
La potencialidades tienen dos características: la prime-
ra es la “existencia” de uno o más recursos o capitales, 
inadecuados o insuficientemente utilizados en un deter-
minado lugar; la segunda es la “posibilidad” que pue-
dan ser utilizados, si se combinan eficientemente, para 
generar nuevos procesos productivos.” (M. Vega Cen-
teno, “El desarrollo esquivo”, 2004) 

Esquema 37: 
Perú: Índice de Desarrollo HumanoPerú: Índice de Desarrollo HumanoPerú: Índice de Desarrollo HumanoPerú: Índice de Desarrollo Humano    
Pobreza, según NNUU, convencionalmente 
definida como el estado de carencias ma-
teriales y sociales, es un problema relacio-
nado con la existencia de desigualdades 
distributivas, con el acelerado crecimiento 
de la oblación con relación al crecimiento 
de la inversión, con el deficiente desarrollo 
de los mercados, con la insuficiencia o la 
ineficacia de las políticas económicas y 
aquellas destinadas a la lucha contra la 
pobreza. El pobre es menos eficiente y 
creativo de lo que podría ser, en buena 
parte, porque no esta desempeñándose en 
las actividades que seguramente él preferi-
ría. Su situación lo obliga a dedicarse a lo 
que se le presente. Esta restricción de su 
libertad, por las pocas opciones existentes 
o por razones de discriminación, son las 
que fundamentan la pobreza.  
 
En el mapa del IDH se observa que la distri-
bución de los menores índices de desarro-
llo humano se encuentra en las zonas andi-
nas y las zonas de la selva, En los valles 
costeros, básicamente los índices varían 
entre alto y medio alto. Las provincias de 
Pacasmayo y de Chepen (localización del 
estudio de caso) se encuentran dentro del 
rango medio alto. Los valles de la costa 
tienen un mayor desarrollo agrícola princi-
palmente de cultivo extensivo. El IDH de la 
costa norte del país es uno de los mas 
elevados como zona continua, genera  
igualmente concentración de población. 
 
Fuente: PNUD, 2000 
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La condición de pobreza es un factor importante en 
nuestra sociedad: en términos de cantidad de pobla-
ción, en términos de tiempo transcurrido en estas con-
diciones y en el que se necesitará para construir nue-
vas estructuras para salir de ese estado de pobreza, y 
en términos de superficie que ocupa, gran parte de las 
periferias marginadas están en las ciudades interme-
dias de los valles costeros, de los valles andinos, en 
las periferias de zonas mineras y en la zona de selva. 
En el desarrollo del contexto va a ser descrito princi-
palmente desde la preocupación de la ocupación es-
pacial en red de la población en el territorio, conside-
rando la historia y las dicotomías espaciales.  
 
El proceso esta referido al conocimiento de la cons-
trucción del territorio, incluyendo en él a la persona y 
grupos sociales, e incluyendo también los desafíos 
que nos plantea la sostenibilidad. 
 
Las dicotomías espaciales negativas nos interesan en 
la medida que son las superficies las que entran en 
conflicto al no ser parte de una estrategia armónica. 
Estos dos temas nos introducen en la ocupación espa-
cial en red abordada por las redes fundamentales, a 
saber la red del agua, la red del transporte, y la red de 
ciudades, con prioridad en  la gestión local. 
 
 
 
 
 

2.1 Proceso de la ocupación urbana  

 
Para situar el proceso de ocupación urbana es nece-
sario hacer una descripción de las características físi-
cas de nuestro territorio, el cual presenta una mega 
diversidad pero no abundancia de recursos y oferta 
ambiental, y dispersión espacial de los recursos. A 
partir de esto se van a identificar mejor las condiciones 
en las que se dan los cambios en la ocupación urba-
na. Ambos temas a tratar en este capítulo. 
 
 
2.1.1. Condiciones del medio físico  
    
El Perú esta ubicado entre los paralelos 0°01’48’’ y 18°
21’03’’ de latitud sur, de clima eminentemente tropical, 
que es el que se puede apreciar en la selva peruana, 
sin embargo este clima esta fuertemente modificado 
por la presencia de los Andes y su proximidad al mar 
peruano, este último con una característica especial, 
es un mar frío por el afloramiento de aguas profundas. 
Entonces podemos considerar tres variables que con-
dicionan el medio físico peruano, la latitud, los Andes 
(la altitud de esta cadena montañosa, su proximidad al 
mar, igualmente esta cordillera organiza las 3 grandes 
cuencas), y el mar peruano (el litoral cuenta con un 
zócalo de ancho y profundidad variable). 
 
La costa a todo lo largo del país es una franja estrecha 
y árida que varía entre 0 y 100 Km., esta conformada 
por llanura entrecortadas por 53 valles costeros y pre-

Esquema 38: Perú, niveles de empleo por ámbito geográficoPerú, niveles de empleo por ámbito geográficoPerú, niveles de empleo por ámbito geográficoPerú, niveles de empleo por ámbito geográfico 
n el siguiente cuadro se muestra la relación entre el empleo y el tamaño de las aglomeraciones urbanas, se puede observar la concentración de 
subempleo en las ciudades de 2,000 a 20,000 habitantes, las de 500 a 2,000 habitantes, principalmente con bajos ingresos menores a una canas-
ta referencial de aproximadamente 5.7 dólares diarios. 
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sencia de algunos manglares. La costa del centro y sur 
del país es predominantemente árida, de temperaturas 
templadas, muy húmeda, y de alta nubosidad (8 a 12 
meses al año) la costa norte, presenta lluvias leves en 
verano, altas temperaturas y sol radiante la mayor par-
te del año. Esta representa aproximadamente el 10% 
de la extensión del país. 
 
Área cultivable Área cultivable Área cultivable Área cultivable (capacidad de uso mayor del suelo)    
Se identifica que el 5.9% de la superficie del país es 
cultivable (INRENA, 2002), la mayor parte 
(aproximadamente el 70%) de la extensión de esta 
superficie se encuentra en los valles de la costa.  
Según cifras estimadas del INEI, en el año 2006 la parti-
cipación del sector agropecuario sobre el PBI fueron 
del orden del 8.3%; en relación a la importancia relativa 
del sector agropecuario en la economía nacional, se 
calculó que el sector agricultura emplea al 31.2% (2.8 
millones de personas) del total de la PEA ocupada na-
cional. 
 
Cabe resaltar que cerca del 70% de población del país 
se encuentra aglomerada en la costa. Esto genera pre-
sión por ocupación urbana de los valles costeños. La 
presión urbana que se establece frente a las superfi-
cies agrícolas es en realidad ilógica por que nos indu-
ce a desperdiciar el recurso primordial, el suelo, para 
la alimentación, en mucho de los casos de alto valor 
agrológico, de la formación aluviónica, y reciente geo-
morfológicamente. 
 
Altitud: la presencia de los AndesAltitud: la presencia de los AndesAltitud: la presencia de los AndesAltitud: la presencia de los Andes     
Los Andes determinan la heterogeneidad geográfica, 
por un lado define los diferentes pisos ecológicos o las 
ocho regiones naturales en el país; define 3 grandes 
vertientes hidrográficas y; diferencias altitudinales im-
portantes (altitudes de hasta 6746 msnm, punto más 
elevado Huascarán, en distancias muy cortas de 
aproximadamente 150 Km. Siendo el punto mas bajo 
la Depresión de Bayóvar – a 37 mbnm.)  
 
La proximidad de la cordillera al litoral, genera varias 
condicionantes: por un lado una diferencia altitudinal 
en poca distancia, por ejemplo se asciende fácilmente 
a 4,500 msnm en menos de 100 kms, lo que hace que 
las cuencas del Pacífico sean tan diversas, en paisa-
jes, en topografía con pendientes máximas y mínimas 
proximas, en tipos de cultivo, en clima, y por ende en 
costumbres, esto constituye uno de los factores mas 
importantes en la generación de diversidad.  
 
Ríos, y la organización de las cuencasRíos, y la organización de las cuencasRíos, y la organización de las cuencasRíos, y la organización de las cuencas    
El país se organiza en tres macro cuencas hidrográfi-
cas, la cuenca del Pacífico, que es la vertiente oriental 
de los Andes, la cuenca del Atlántico, que es la vertien-
te occidental de los Andes; y la cuenca del Titicaca. 
Que corresponde a los afluentes del lago del mismo 
nombre, en la zona del altiplano.  
 

Los ríos de la costa, son los ejes de las cuencas del 
Pacífico, por lo general son perpendiculares al litoral, y 
los valles forman un delta al llegar al litoral; los ríos de 
la cuenca del Atlántico –lado occidental de los Andes-, 
conforman los valles andinos son los generalmente 
paralelos al litoral dado que discurren entre las cade-
nas de la cordillera que son paralelas al litoral.  
La importancia de las cuencas hidrográficas reside 
justamente en el hecho de constituir reservorios de 
agua tanto de superficie como subterránea, el agua 
como componente fundamental para la vida, es el que 
organiza la ocupación poblacional en el territorio. 
Los ríos de las cuencas del Pacífico tienen la caracte-
rísticas de descender de alturas superiores a 4500 
msnm al nivel del mar, en distancias de 100 a 150 km 
de longitud, lo que hace que sean ríos no navegables, 
caudalosos en periodos de lluvias, generando muchas 
veces avenidas, y huaycos. Muchos de estos ríos han 
sido sujetos de represas para asegurar el riego regula-
do a suelos de alto valor agrológico, los valles de la 
costa. 
 
El mar El mar El mar El mar     
El litoral peruano tiene una longitud de 3080 kms. En la 
costa norte presenta condiciones importantes, la tem-
peratura del mar que es fría (la corriente del Humbolt 
presenta temperaturas entre 13 y 17°C) que esta sujeto 
al afloramiento de aguas profundas; por otro lado el 
zócalo continental se encuentra retirado del litoral, ge-
nerando condiciones especiales para la diversidad 
hidrobiológica.  Estos condicionantes del mar, hacen 
de este, un recurso especial en la costa norte, aún no 
explotado con intensidad adecuada ni de manera efi-
ciente. Constituye una de las grandes riquezas de di-
versidad en el país. 
 
La distancia del zócalo continental sobre todo en la 
costa norte, permite tener como recurso una alta y di-
versificada producción de mariscos, que igualmente 
constituye una gran posibilidad a desarrollar. 
 
ClimaClimaClimaClima    
Debido a las diferencias altitudinales en cortas distan-
cias, existe una gran diversidad de climas en el país, 
también en distancias cortas, que genera una gran 
diversidad en paisajes, y de relieves.  
 
El clima particularmente en la costa norte del país es 
benigno, clima generalmente templado, de asolea-
miento importante, la temperatura por lo general en los 
meses del año esta dentro de los niveles de confort, 
clima de pocas precipitaciones, vientos importantes 
que refrescan la zona sobre todo en los valles. 
 
Debido al clima y a las condiciones físicas del valle, en 
especial al recurso mayor: el suelo, la recomendación 
general de los geógrafos es el de mantener mejores 
niveles de diversidad. Es decir, desarrollar dentro de 
los valles actividades tanto agrícolas, como pecuarias 
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y forestales (algarrobos, sapotes, árboles…, etc.). Si 
bien una de las actividades es principal, las otras dos 
deben ser complementarias tratando de mantener un 
equilibrio ecológico dentro del sistema de valle. 
 
Fenómenos NaturalesFenómenos NaturalesFenómenos NaturalesFenómenos Naturales    
Existen particularmente dos fenómenos naturales que 
condicionan la zona del estudio de caso, los sismos y 
el Fenómeno del Niño. Cabe anotar que dentro del 
país existen otros fenómenos de importancia que no 
se describen dado que no tienen incidencia en la zona 
de estudio. 
El Perú es un país sísmico al encontrarse sobre la pla-
ca de Nazca que esta en subducción bajo la placa 
Sudamericana (sobre todo a lo que corresponde al 
litoral peruano), y por la presencia de los Andes se ha 
generado igualmente una serie de fallas geológicas. 
Gran parte de las ciudades de mayor tamaño pobla-
cional se encuentran en zonas de amenaza sísmica, 
condición a ser tomada en cuenta para el crecimiento 
de las ciudades y el mantenimiento de lo existente. 
 
El fenómeno del Niño se desarrolla por lo general 
próximo a la latitud de 5° a 7° grados Latitud Sur, pue-
de causar efectos enormes y grandes perdidas en in-
fraestructura (vías, vivienda, partes de la ciudad, servi-
cios de agua y desagüe, etc.) y de vidas humanas 
(frecuentemente por enfermedades), siendo uno de los 
grandes destructores de las culturas anteriores al de-
sarrollo incaico, en la época de la colonia, y continua 
en la actualidad.   
 
Esto se da principalmente por la falta de previsiones y 
la mala localización de la ocupación urbana, a pesar 
de que actualmente de manera más precisa se puede 
predecir la magnitud posible en este fenómeno. 
Este fenómeno aparece cercano al mes de diciembre, 
y tiene un impacto en los meses de enero y/o febrero.  
La temperatura se eleva aproximadamente unos 4° 
grados en la corriente marina que viene de oriente con 
temperaturas entre 17° y 22° C y desciende en nuestro 
litoral aproximadamente hasta los 10° grados de latitud 
sur, esta variación genera fuertes precipitaciones no 
solo en el litoral (inundaciones fuertes, deslizamientos, 
hundimientos importantes de terreno) sino también en 
la cordillera, geológicamente joven, donde los des-
prendimientos (por aflojamiento del suelo) junto con 
las fuertes precipitaciones se convierten en huaycos, 
que arrasan las quebradas, las inundan, llevándose 
muchas veces parte o centros poblados enteros, e 
incomunicándolos al destruir vías de acceso. Estos 
“huaycos” en muchos casos no solo llegan hasta el río 
vía la quebrada sino también lo hacen hasta el mar, 
arrasando con parte de los valles de la costa en mu-
chos casos.  
 
En este sentido es famosa la ciudad de Saña (al norte 
del valle Jequetepeque), que dos huaycos seguidos 
prácticamente la trajeron abajo, después de haber 

sido uno de los centros importantes de acumulación 
en la época de la colonia (llego a tener mas de 30 igle-
sias, hoy solo quedan las ruinas de cinco).  
 
En la costa, por lo general tanto la extensión de gran-
des ciudades (por tamaño poblacional, concentracio-
nes mayores a 20,000 habitantes) como los centros 
poblados (de menor tamaño poblacional, concentra-
ción menor a 5,000 habitantes) se ubican en zonas de 
riesgo sísmico y vulnerables a peligros orológicos  
(deslizamientos, fallas, desprendimientos, etc.). No 
solo es problema de las grandes ciudades sino tam-
bién de ciudades menores. Como ya se ha menciona-
do existe un alto porcentaje de concentración pobla-
cional en la costa. 
 
Configuración espacial de la costa norteConfiguración espacial de la costa norteConfiguración espacial de la costa norteConfiguración espacial de la costa norte 
La costa norte cuenta como estructura espacial con-
formada por valles intercalados por desiertos, y un eje 
longitudinal que es la Panamericana Norte (vía de ca-
rácter internacional).  
 
Desde el punto de vista del medio físico, los valles de 
la costa norte cuentan con un clima benigno, templado 
de pocas precipitaciones, cuenta con pendientes de 
terreno mínimas, de formaciones aluviales por las des-
cargas de los ríos, que son transversales al litoral.  
El litoral es otro componente fundamental, como recur-
so (pesca intensiva o artesanal) y como vía de trans-
porte (desarrollo de puertos). 
 
Los valles de la costa están constituidos generalmente 
por un delta del río que desciende de los Andes. Este 
delta, por el relieve y el caudal de las aguas ha ido 
conformando un lecho de sedimentación de limos y 
arcilla, constituyendo así suelos de alto valor agrológi-
co. El relieve, la disponibilidad de agua y la calidad de 
los suelos hacen viables la canalización de agua para 
riego, generando el crecimiento de extensión de mu-
chos de estos valles.  
 
Los valles de la costa norte comportan características 
como es el de estar limitados al sur como al norte por 
desiertos, tener litoral, presencia de dunas, importante 
extensión de suelos agrícolas irrigadas por canales de 
regadío.  Así como de lagunas por afloramiento de 
aguas subterráneas, que en muchos casos constitu-
yen humedales, y por la zona oeste quedan limitados 
por las primeras estribaciones de la cordillera de los 
Andes.  
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Esquema 39: Conformación espacial de la costa peruana.Conformación espacial de la costa peruana.Conformación espacial de la costa peruana.Conformación espacial de la costa peruana. 
 
Estas condiciones espaciales hacen que dentro de la conformación del paisaje de los valles costeños encontremos constantes. Los valles irriga-
dos por los deltas de los ríos (Cuencas del Pacífico) son intercalados por zonas de desierto. Este secuencia longitudinal de la costa, ya que existen 
53 valles en la costa, es delimitada al Oeste por el litoral, es decir zonas de playas, estuarios, conformando bahías, cabos, etc. y  por el lado Este 
delimitada por las primeras estribaciones de los Andes. Esta conformación longitudinal es articulada por las cuencas en cada conformación de los 
valles. 
 
Siendo que en la costa norte se concentra un mayor volumen de producción y volumen de empleo, sin embargo no genera un ingreso de PBI 
significativo.  
El peso de la población urbana, concentrada en la costa, generando en todas las ciudades una fuerte y dinámica actividad terciaria, es decir de 
comercios y servicios, y una alta presión por suelo urbano. 
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Esquema 40: Conformación espacial de un valle  Conformación espacial de un valle  Conformación espacial de un valle  Conformación espacial de un valle      
 
Esta secuencia va a un ritmo de 100kms de intervalo, con característi-
cas generales físicas en cada valle, la tipología de cuenca del Pacífi-
co se repite a lo largo del litoral con variaciones que hacen de cada 
valle igualmente una particularidad. 

Esquema 41: Características físicas generales de un valle de la costa Características físicas generales de un valle de la costa Características físicas generales de un valle de la costa Características físicas generales de un valle de la costa 
norte peruana.norte peruana.norte peruana.norte peruana.    
1. Desembocadura del río Jequetepeque al Pacífico 
2. Compuertas en el canal madre San Pedro, Jequetepeque 
3. Vista general del valle, cultivo de arroz 
4. Ocupación urbana del desierto, periferia de Pacasmayo 
5. Bosques de algarrobos 
6. Dunas y vegetación 
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1.2. Proceso de ocupación espacial 

 
En cuanto a la historia del urbanismo en el país, este 
ha tenido dos grandes momentos de rupturas, que no 
necesariamente coinciden con fechas calendario sino 
más bien con una sucesión de hechos, tanto referidos 
al modo de producción (incluyendo en esto la tecnolo-
gía) como referido a las ideas, es decir a las mentali-
dades.  
 
El primer momento se identifica con la conquista se-
guido de la colonia. Estos hechos, el descubrimiento 
del nuevo mundo, el desarrollo de la utopía, así como 
la ruptura de un orden pre-incaico e incaico estableci-
do de manera totalmente diferente, por la implantación 
de otro modo de producción y acumulación van a mar-
car este primer cambio.  
El segundo momento se identifica con la modernidad, 
dentro del marco principalmente de la república, don-
de es evidente el desfase entre el ‘concepto’ de mo-
dernidad, el ‘modo de producción’ (incluyendo siem-
pre el desarrollo y transmisión de la tecnología) y el de 
las ‘mentalidades’ (proceso mas lento); este segundo 
momento es todavía objeto de una discusión teórica, 
considerándose incompleta como cambio, pero nos 
hace entrar por prolongación a este nuevo momento 
en el que nos encontramos, que podría definirse de 
tensión entre la globalización y el desarrollo local. 
 
En la actualidad la ocupación urbana en el territorio en 

términos redes espaciales sigue principalmente un 
modelo centralista, desde que se instaló en la época 
de la colonia, siguió en la época de la república y con-
tinúa hoy. Igualmente se han constituido algunas redes 
en diferentes regiones entre diferentes ciudades inter-
medias.  

 
“El crecimiento y desarrollo tiende a focalizarse en es-
pacios territoriales precisos: ciudades grandes, costa y 
Lima. Es pues, notorio que existe un problema de diver-
gencia en el crecimiento espacial del Perú, que perdu-
ra desde hace mucho tiempo y que parece haberse 
agudizado en los últimos 13 a 14 años (González 2001) 
y que aún no ha sido debidamente esclareci-
do.” (González de Olarte 2003).   
    
    
• Cambios en el proceso la ocupa-

ción poblacional  

 
Las redes territoriales en el país tienen un proceso de 
conformación y de cambio, se pueden identificar lógi-
cas a partir de la historia. 
Los antiguos peruanos, pre-Incas e Incas tuvieron pri-
mero en cuenta el hecho de que los recursos en el 
país si bien son de una gran diversidad estos se en-
cuentran localizados de manera dispersa (distancia 
entre diferente áreas de cultivo, distancia entre la posi-
bilidad de actividades agrícolas, pesqueras y mineras); 
por lo que la ocupación espacial tenía como estrategia 
principal la complementariedad de la diversidad en la 

Dentro de un contexto de diversidad y a la 
vez de dispersión, no hay área ni recurso 
que, por sí solo, satisfaga las necesidades 
de las poblaciones. Entonces la estrategia 
era la de acceder a la mayor cantidad de 
nichos ecológicos posible, es decir de 
recursos.  
...no interesa tener enormes extensiones de 
tierra alrededor del pueblo, se prefería tener 
porciones limitadas de tierras, algunas 
alrededor el pueblo otras a un día de dis-
tancia y otras a 4 días de distancia. Donde 
cualquier comunidad podía tener ganado 
en la puna, cosechar papas a cierta altura, 
maíz a otra altura, frutales a otra. Y asegura-
ba así, la mayor cantidad y variedad de 
productos, el hombre andino nunca fue 
mono consumidor a diferencia de otros 
lugares en el mundo, en el caso andino el 
secreto del recurso asegurado era tener la 
mayor acceso de nichos ecológicos, que 
se distribuyen por su altitud, a mayor o 
menor altitud aumenta o se reduce la tem-
peratura. (R. Vega-Centeno, 2006) 

Entonces la lógica es en primer lugar de 
desplazamiento vertical, al ubicar la mayor 
cantidad de nichos ecológicos a lo largo 
de esta pendiente. (R V-C) 
En la figura de un valle costeño este se 
articula con los diferentes asentamientos 
de la cuenca alta, teniendo cono eje al río, 
el cual forma al llegar al litoral un delta. 

Esquema 42: Relación espacial del hombre andinoRelación espacial del hombre andinoRelación espacial del hombre andinoRelación espacial del hombre andino 
Fuente: Charla del Arqueólogo Rafael Vega-Centeno, en el curso de Urbanismo 3, 2006;  
y gráficos realizados para el curso de Urbanismo 3 
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dispersión del territorio (ver Esquema xx: Relación es-
pacial del hombre andino).  
 
Las lógicas derivadas son la relación de verticalidad a 
través de las cuencas, con localización de aglomera-
ciones dispersas en archipiélagos. 
Se instala un patrón de asentamiento que tiende a la 
dispersión de la población, antes que a la concentra-
ción, para acceder a la diversidad y dispersión de re-
cursos 
Esta lógica esta basada principalmente en la movili-
dad: caminos locales, grandes caminos y la relación 
constante entre diferentes pisos ecológicos. 
En el contexto de este patrón de “dispersión”, surgen 
en nuestra historia grandes asentamientos, de más de 
50 hectáreas de extensión, con patrones de ocupación 
de alta densidad. Estos asentamientos aparecen por lo 
menos desde el año 2500 a.C. y estaban en plena vi-
gencia en 1532 (marco de la conquista española), co-
mo son el caso del Cuzco, Huanuco Pampa (ciudad 
Inca), Caral (Costa norte), Moxeke, Chavin, Cahuachi 
(Nazca, costa sur), Pachacamac (Lima). Otros casos 
son los de Pikillacta (Ciudad Wari en el Cuzco), Chan 
Chan (capital Chimu, en Trujillo) 
Estos centros tienen algunas características en común: 
Grandes edificios públicos, Grandes áreas abiertas, 
Espacios residenciales formalizados, y Grandes exten-
siones de espacios residenciales provisionales. 

 
“A nivel del emplazamiento guardan las siguientes ca-
racterísticas: Grandes conglomerados habitacionales, 

con sistemas de calles y conjuntos residenciales; y uno 
o dos espacios o edificios públicos, usualmente ubica-
dos en un lugar central. Se dan entonces grandes 
asentamientos dominados por inmensos espacios pú-
blicos, y grandes asentamientos dominados por aglo-
meraciones residenciales. 
 
Para el primer caso se trataría de: 
• Espacios de ocupación esporádica, pero intensa.  
• Lugares de reunión “periódica” con fines rituales, 
que involucra a otra serie de interacciones derivadas: 
intercambios, alianzas, etc. 
• La clave de estas reuniones es el espacio disponible 
en los espacios públicos 
• La reunión episódica implica, sin embargo, una lógi-
ca de relaciones distinta a la cotidiana que se da en el 
ámbito rural. 
 
Para el segundo caso: 
• Espacios construidos en muy poco tiempo, siempre 
con el patrocinio de alguna entidad estatal: Mochica, 
Wari, Chimú, Inkas. 
• Espacio para actividades productivas demandadas 
por el estado. 
• Un “archipiélago productivo” para manufacturas, 
creado por la demanda de una entidad política. 
• Habitada Individuos o grupos de familias re-ubicados 
desde el campo por el estado (Los mitimaes). 
• Detalle registrado en el siglo XVI: aunque se viva por 
20 0 30 años en las ciudades, al final de un ciclo la fa-
milia o individuo regresa a su lugar de origen. 

Esquema 43: Ocupación reticular Ocupación reticular Ocupación reticular Ocupación reticular  
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• Por eso, no se echan raíces en el nuevo espacio y, 
como conclusión, cuando los estados patrocinadores 
caen o colapsan, las ciudades se abandonan. 
 
En la historia del Viejo Mundo, el surgimiento de la ciu-
dad implica una transformación de la economía rural, 
que pasa de ser “autosuficiente” a ser interdependiente 
con la ciudad. El poblador rural espera a acceder a 
recursos producidos por la ciudad y va a intercambiar 
sus productos en mercados. 
En los Andes, este escenario de interacción es entre 
pobladores rurales, y el espacio urbano es sólo el pun-
to de reunión episódica o, en el otro caso, la demanda 
de productos de la ciudad no es del campo, sino del 
Estado. 
En pocas palabras, el poblador rural nunca establece 
lazos de interdependencia con el espacio urbano. Si no 
existe un estado patrocinador o un oráculo con el pres-
tigio para convocar alrededor de él, dicho espacio ca-
rece de sentido”. (Arqueólogo R. Vega-Centeno) 
 
Se puede concluir que en esta fase de la ocupación 
del territorio, se instala una red territorial relacionando 
a través de las cuencas las diferentes comunidades o 
ayllus, y relacionando a nivel del Tahuantinsuyo los 
diferentes grandes centros antes descritos. 
Igualmente se puede inferir que el soporte estaba en 
los tres componentes de la red ya mencionados:  
• en las superficies, tomando en cuenta la comple-
mentariedad de los diferentes pisos ecológicos, de los 
recursos diferenciados en cada uno de estos;  

• en la relaciones, esto tanto visto en la gran infraes-
tructura de caminos a lo largo y ancho del territorio, 
como es las relaciones sociales a nivel local como a 
nivel del imperio en el caso de la época Inca, la estra-
tegia territorial entonces se basaba en la movilidad;  
• y en los centros, de encuentro religioso-político 
(toma de decisiones), y de intercambio de bienes 
(mercados).  Vale la pena recalcar que los intercam-
bios tecnológicos estaban asegurados por los centros 
principales en la época Inca.  
Se observa un dinamismo entre los centros, los víncu-
los y sobre todo el entender las superficies.  
Cabe incidir en el hecho de que se entendía el territorio 
como un continuo, esto permitía tener en común, los 
desafíos presentados por este.  
    
    
En la ConquistaEn la ConquistaEn la ConquistaEn la Conquista    
    
Luego de la conquista se da un gran cambio estructu-
ral en la ocupación del territorio, la lógica de ocupa-
ción cambió, principalmente significó: “ciudades”. Es-
tas eran consideradas como arma prioritaria de la con-
quista, la ciudad significó la toma de posesión de un 
espacio. El peso otorgado al centro y a las relaciones 
que este pudiera mantener. 
Se generó una dinámica de fundación de ciudades 
españolas, en los primeros 50 años de conquista de 
América significó la fundación de aproximadamente 
230 ciudades (algunas con mayor éxito que otras en 
cuanto a su permanencia en el tiempo), y en los si-

Esquema 44: Ocupación en árbol Ocupación en árbol Ocupación en árbol Ocupación en árbol 
(centralista)(centralista)(centralista)(centralista) 
Esquema que por comparación con la 
ocupación pre hispánica, evidencia la dife-
rencia de la lógica de ocupación en el 
territorio andino. Orientada a una centrali-
dad primero en la ciudad, luego en las 
ciudades puerto en dirección hacia Espa-
ña.  
Esquema otra estructura en la ocupación 
del territorio, sonde es evidente una centra-
lidad (hacia la Metrópoli), configurando una 
estructura en árbol. 
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guientes 50 años se fundaron 330 ciudades mas. Esto 
indica el dinamismo tanto en las fundaciones de ciuda-
des como la importancia otorgada a estas. Los cami-
nos y los puertos, constituyeron verdaderas puertas de 
las ciudades y de los valles costeros. 
 
La localización de estas “nuevas” ciudades ocupó im-
portantes lugares del imperio indígena, beneficiándose 
de infraestructuras como canales de regadíos y cami-
nos existentes, así como de la localización del poder. 
 
Lamentablemente no se tiene un registro amplio de las 
localizaciones de las “reducciones” o de los Pueblos 
de Indios que vendrán poco después con la conquista. 
Estos establecimientos van a terminar por quebrar la 
lógica anterior de ocupación territorial al negar la 
“movilidad” en el territorio por parte de los indígenas. 
Incluso esta “no movilidad” llega hasta la hacienda 
capitalista a principios del siglo XX. 
 Vale la pena recalcar que muchas de las 
“reducciones” llegarán en un futuro a ser ciudades 
importantes, principalmente por su dinamismo comer-
cial, al estar en la confluencia de caminos y aglomerar 
población indígena creciente y por ende servicios ur-
banos (es el caso de Chepen en el valle del Jequete-
peque). 
Al “reducir” a los indígenas a lugares específicos se 
rompía el patrón agrícola de población dispersa pro-
puesto por la civilización pre-inca e incaica, y se cons-
tituyó así las bases para muchos de los actuales pue-
blos o ciudades de la serranía y costa peruana.  

“Constituyen el sistema de mayor impacto en la planifi-
cación de los pueblos de Indios por parte del espa-
ñol” (R. Gutiérrez).  
 
“reducir a policía”, implica un conjunto de comporta-
mientos relacionados con los conceptos europeos de 
civilidad (hábitos de vestimenta, higiene, etc.), vida 
urbana, bajo una forma de gobierno legitima, vida en 
“república”. Pueblos nucleados, con calles y plazas 
trazadas; con “repúblicas fundadas” que se gobiernan 
entre sí, dándoles ordenanzas y maneras de vivir; por 
ultimo estaba el hecho de evangelizar. Pero lo que so-
bre todo se negaba era la “movilidad espacial” de la 
población indígena, componente o factor fundamental 
dentro de la estrategia de sobreviviencia en un territo-
rio como este.  La no movilidad significa mal nutrición 
y hambre dentro de la población indígena, inclusive 
muerte. 
 
La administración colonial era consciente que la pobla-
ción indígena constituía la base de la riqueza del virrei-
nato no solo por el tributo, sino de mano de obra, ase-
gurando las inversiones en el campo agropecuario, el 
usufructo de minas, de los obrajes, y en las activida-
des comerciales, y sobre todo en las actividades de 
transporte de carga. 
El proceso urbano colonial en América del sur y el Ca-
ribe se encuentra caracterizado principalmente por 
fundar ciudades lo que permitió a España estructurar 
el territorio a partir de centros en el ordenamiento terri-
torial, el uso de caminos hacia los recursos mineros y 

Esquema 45: El Modelo de ciudad El Modelo de ciudad El Modelo de ciudad El Modelo de ciudad  
Que es propuesto y se mantiene durante varios siglos y actualmente esta dentro del imaginario 
de la gente, es así como se entiende la ciudad para nosotros: 
 
La Plaza Mayor:  
• elemento estructural fundamental, es el centro de la ciudad, centro geométrico, vital y sim-
bólico. 
• Elemento generador: toda la ciudad se organiza a partir de él. Por lo general resultado de 
dejar una manzana sin edificar. 
La Parcela 
• División de las manzanas en 4 partes cuadradas iguales, luego en 8 y en 16. 
• Parcelas destinadas a usos especiales: alrededor de la plaza para actividades directivas y 
religiosas. También para los conquistadores y funcionarios según sus méritos. 
• Periferia: carnicerías, pescaderías “y otras inmundicias” (Ordenanzas de Felipe II). 
Calle y Manzana 
• La calle es una banda longitudinal de alrededor de 6 metros de ancho. Los cruces con las 
otras calles frecuentemente cada 100 metros. 
• Las calles con la plaza principal y las plazuelas conforman el espacio público 
Conformación de una tipología: elementos que se encuentran desde la primera traza urbana: 
• Trama urbana definida por el sistema de calles y plazas, partiendo de la Plaza Mayor que 
determina la cuadrícula. 
• Jerarquía de un centro administrativo- comercial con los edificios notables en torno a la 
plaza. 
• Tejido de viviendas más o menos homogéneo con fachadas “a plomo” que definen las 
calles y plazas. 

Principales funciones de la “ciudad de 
españoles”: 
- Base de aprovisionamiento 
- Lugar de intercambio comercial 
- “cabecera de puente” para avanzar y 
conquistar territorios interiores que constitu-
yen una red de metrópolis 
- Centros administrativos locales y regiona-
les 
- Centros de control de la propiedad inmo-
biliaria y de tierras 
- Centros de difusión de la nueva cultura, 
mentalidad y modos de vida. 
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la constitución de ciudades-puerto. Igualmente crea el 
cabildo, para organizar el poder local  reglamentándo-
las a la vez que representaba a los encomenderos y a 
la metrópoli con sus leyes y ordenanzas. Este orden y 
control queda representado por la traza ortogonal. 
 
La ciudad colonial se mantiene prácticamente sin cam-
bios durante más de un siglo, siguiendo el modelo 
propuesto, jerarquizando las manzanas y los predios 
de acuerdo a la proximidad y accesibilidad al centro: 
Plaza, teniendo como perímetro del asentamiento las 
huertas o bien alguna “reducción”.  El crecimiento de 
la población fue lento, y a fines del siglo XVII que la 
población empieza a crecer de manera mas sostenida 
pero siempre de manera mas lenta. 
 
La evolución de la población en el país tiene hitos im-
portantes, una primera desestabilización en la con-
quista seguida de la colonia (gran desequilibrio en la 
población indígena), debido a la alta mortandad de la 
población indígena, por enfermedad, por agotamiento 
en las minas, por malnutrición, etc. Esta es la primera 
des-estructuración demográfica importante que gene-
ra un despoblamiento igualmente importante de valles 
tanto costeros como andinos. 
 
Durante la colonia el crecimiento de la población es 
bastante lento, y gradual. Sin embargo para fines del 
siglo XIX (de 1876 a 1940) se puede observar un creci-
miento poblacional importante principalmente debido a 
las mejoras sanitarias, medicas, higiene de la ciudad 

(agua potable, desagüe), mejores condiciones de vida, 
e importantes parques en la ciudad. Crecimiento po-
blacional no solo en las ciudades sino también en las 
zonas rurales. Para la época las vacunas y los avance 
de la medicina generan un cambio importante en la 
esperanza de vida al nacer. Esto a pesar de las enor-
mes bajas debido a la guerra con Chile. El crecimiento 
de esta población (ver esquema 46: Evolución demo-
gráfica del Perú) se consolida principalmente los valles 
tanto costeros como los valles andinos, se consolidan 
las haciendas, que atraen mano de obra sumado al 
importante despegue de la industrialización en la agri-
cultura. 
    
La estructura general de la organización en el territorio, 
obviamente cambió, en estos momentos se instala una 
estructura centralista. Esta estructura toma la ciudad 
como primer componente de esta centralidad, y es a 
través de esta que se gestiona, y se controla el territo-
rio, para esto son creados los cabildos, las encomien-
das, los virreinatos, e incluso los curacas inscritos a las 
reducciones están referidos a alguna ciudad próxima. 
Dentro de estas ciudades son los puertos los de ma-
yor dinamismo en canalizar esta centralidad hacia la 
Metrópoli España; así como también los caminos y 
mas adelante los trenes. Se da entonces una estructu-
ra gráfica en árbol, de carácter central, donde se ejer-
ce un poder central, a través de la gestión de la coro-
no, de la iglesia, y de los españoles. 
 
Los principales agentes de cambio en la ciudad colo-

Esquema 46: Evolución  demográfica Evolución  demográfica Evolución  demográfica Evolución  demográfica 
del Perúdel Perúdel Perúdel Perú antiguo y actual, se observa 
que el crecimiento poblacional en el 
país desde el 1500 (conquista), luego 
de una depresión demográfica impor-
tante que des-estructura la ocupación 
poblacional en el país, se empieza a 
recuperar a partir del 1650 y demora 
hasta fines del 1800 en llegar a tener 
como país una población de 
2’700,000 habitantes aproximadamen-
te. Es ya a inicios del siglo XX que la 
población empieza un crecimiento 
continuo debido a muchas mejoras 
higienistas y médicas que favorecen la 
esperanza de vida al nacer. 
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Síntesis de las líneas férreas existentes en el Valle del Jequetepeque, 
de la Leche y Chicaza, orientadas a la actividad productiva de las 
haciendas y de propiedad privada en general, salvo las que unían 
estas haciendas con los puertos. El servicio público era por lo gene-
ral restringido. 
 
FFFFERROCARRILERROCARRILERROCARRILERROCARRIL P P P PIMENTELIMENTELIMENTELIMENTEL----HHHHACIENDAACIENDAACIENDAACIENDA P P P POMALCAOMALCAOMALCAOMALCA ( ( ( (DESAPARECIDODESAPARECIDODESAPARECIDODESAPARECIDO))))    
Propiedad de la Emp. Ffcc. de Pimentel de 43 km, llegaba a las 
haciendas Pomalca y Pucalá, conectando varias plantaciones. 1916191619161916.  
FFFFERROCARRILERROCARRILERROCARRILERROCARRIL P P P PIMENTELIMENTELIMENTELIMENTEL----CCCCHICLAYOHICLAYOHICLAYOHICLAYO----LLLLAMBAYEQUEAMBAYEQUEAMBAYEQUEAMBAYEQUE ( ( ( (DESAPARECIDODESAPARECIDODESAPARECIDODESAPARECIDO))))    
1873187318731873 a 1975, de 24 km de extensión.  Propiedad de la Compañía del 
Ferrocarril y Muelle de Pimentel. 
FFFFERROCARRILERROCARRILERROCARRILERROCARRIL E E E ETENTENTENTEN----CCCCHICLAYOHICLAYOHICLAYOHICLAYO ( ( ( (DESAPARECIDODESAPARECIDODESAPARECIDODESAPARECIDO))))    
1.435 m desde el puerto Eten hasta Chiclayo con un ramal a Ferreña-
fe y otro de Chiclayo a Pátapo que pasaba por las haciendas Pomal-
ca y Tumán. 67 km. 1871187118711871, hasta 1965.  
FFFFERROCARRILERROCARRILERROCARRILERROCARRIL E E E ETENTENTENTEN----HHHHACIENDAACIENDAACIENDAACIENDA C C C CAYALTÍAYALTÍAYALTÍAYALTÍ ( ( ( (DESAPARECIDODESAPARECIDODESAPARECIDODESAPARECIDO))))    
Eten puerto con la Hacienda Cayaltí. 37 km de longitud . Otros 40 km 
estaban dentro de la plantación. 1904190419041904 hasta 1970. Propiedad de los 
hermanos Aspíllaga Anderson. Hacía también servicio público. 
 
FFFFERROCARRILERROCARRILERROCARRILERROCARRIL P P P PACASMAYOACASMAYOACASMAYOACASMAYO----GGGGUADALUPEUADALUPEUADALUPEUADALUPE----CCCCHILETEHILETEHILETEHILETE ( ( ( (DESAPARECIDODESAPARECIDODESAPARECIDODESAPARECIDO) ) ) )     
Este ferrocarril conectaba dos departamentos La Libertad y Cajamar-
ca. Originalmente diseñado para llegar hasta la ciudad de Cajamarca 
sólo llegó hasta Chilete. Fue construido por Meiggs. Era de propie-
dad del Estado. Posteriormente pasó a ser administrado por la Peru-
vian Corporation. A pesar de estar inconcluso era uno de los de ma-
yor movimiento del norte, transportaba minerales y productos agríco-
las. Su construcción se inició en 1871187118711871 por Ernesto Malinowsky quien 
trabajaba para Meiggs. En 1878 una inundación destruyó gran parte 
de la línea. Llegó a Chilete en 1908. Tenía 105 km de extensión con 
un desvío de 26 km desde Calasnique a Guadalupe que pasaba por 
las haciendas de Verdún, San José y Chepén. Su trocha era ancha 
de 1.435 m. Prestó servicio hasta 1967. Actualmente la estación de 
Pacasmayo ha sido restaurada y transformada en un museo. En la 
parte posterior hay dos locomotoras oxidándose. Igualmente en Chi-

lete al otro lado del recorrido hay material rodante abandonado y 
malográndose. Estaciones de la línea principal: Pacasmayo 0, San 
Pedro 8, Calasnique 16, Tecapa 21, Tolón 37, Ventanillas 42, Pay Pay 
46, Gallito 51, Montegrande 55, Tembladera 62, Yonán 65, Quiden 
83, Llallén 94, Mónica 97 y Chilete 105. Estaciones desvío a Guadalu-
pe: Calasnique 16, San José 18, Cultambo 22, Chafán 25, Limonca-
rro 27, Cerrillo 29, Talambo 34, Chepén 38 y Guadalupe 42.7. 
 
FFFFERROCARRILESERROCARRILESERROCARRILESERROCARRILES P P P PUERTOUERTOUERTOUERTO C C C CHICAMAHICAMAHICAMAHICAMA (M (M (M (MALABRIGOALABRIGOALABRIGOALABRIGO))))----VVVVALLEALLEALLEALLE C C C CHICAMAHICAMAHICAMAHICAMA    
((((DESAPARECIDOSDESAPARECIDOSDESAPARECIDOSDESAPARECIDOS))))    
servía a varios complejos azucareros del valle del río Chicama como 
Casa Grande, Sausal, Roma, Chiclín, Chicama y otros. De propiedad 
de la Sociedad Agrícola Casa Grande  extensión de 304 km. Empezó 
en 1915191519151915 con 3 carros de pasajeros y la sorprendente cantidad de 974 
carros de carga.  
FFFFERROCARRILERROCARRILERROCARRILERROCARRIL    DEDEDEDE    LALALALA H H H HACIENDAACIENDAACIENDAACIENDA C C C CARTAVIOARTAVIOARTAVIOARTAVIO ( ( ( (DESAPARECIDODESAPARECIDODESAPARECIDODESAPARECIDO) 
Se inició como Cartavio-Chiclín en 1906190619061906 y después sólo de la hacien-
da Cartavio en La Libertad.  de 26 km . Estaba conectado con el 
ferrocarril del valle Chicama. Llegó a tener 7 locomotoras y 200 ca-
rros. 
FFFFERROCARRILERROCARRILERROCARRILERROCARRIL A A A ASCOPESCOPESCOPESCOPE----TTTTRUJILLORUJILLORUJILLORUJILLO----SSSSALAVERRYALAVERRYALAVERRYALAVERRY ( ( ( (DESAPARECIDODESAPARECIDODESAPARECIDODESAPARECIDO))))    
1875187518751875, conectaba Ascope con Trujillo y el puerto de Salaverry con un 
total de 76 km de extensión,  Perteneció inicialmente al Estado.  hasta 
1966. .  
FFFFERROCARRILERROCARRILERROCARRILERROCARRIL T T T TRUJILLORUJILLORUJILLORUJILLO----LLLLAREDOAREDOAREDOAREDO----GGGGALINDOALINDOALINDOALINDO----MMMMENOCHUCOENOCHUCOENOCHUCOENOCHUCO ( ( ( (DESAPARECIDODESAPARECIDODESAPARECIDODESAPARECIDO))))    
1896189618961896 con 53 km y 0.914 de trocha. Era de propiedad de Chopitea & 
Co y lo administraba la Peruvian Corporation. 
FFFFERROCARRILERROCARRILERROCARRILERROCARRIL H H H HUANCHACOUANCHACOUANCHACOUANCHACO----TTTTRESRESRESRES P P P PALOSALOSALOSALOS ( ( ( (DESAPARECIDODESAPARECIDODESAPARECIDODESAPARECIDO))))    
De propiedad de los Larco Herrera de 34 km 1904190419041904 y 1925. 
FFFFERROCARRILERROCARRILERROCARRILERROCARRIL T T T TRUJILLORUJILLORUJILLORUJILLO----HHHHUANCHACOUANCHACOUANCHACOUANCHACO ( ( ( (DESAPARECIDODESAPARECIDODESAPARECIDODESAPARECIDO))))    
De 14 km, 1914191419141914 y 1925, también de los Larco Herrera. 
FFFFERROCARRILERROCARRILERROCARRILERROCARRIL H H H HACIENDAACIENDAACIENDAACIENDA R R R ROMAOMAOMAOMA ( ( ( (DESAPARECIDODESAPARECIDODESAPARECIDODESAPARECIDO))))    
Red ferroviaria interna de la hacienda Roma al norte de Chicama de 
53 km unido al ferrocarril del valle Chicama. Era de propiedad de los 
Larco Herrera. 

Esquema 47: Agentes de cambio de la Agentes de cambio de la Agentes de cambio de la Agentes de cambio de la 
ocupación de los valles del norteocupación de los valles del norteocupación de los valles del norteocupación de los valles del norte 
•Los caminos. entre las ciudades genera-
ban tensiones en las nuevas ciudades 
•Los puertos. El impacto urbano del puer-
to trasciende. Alrededor de los muelles 
aparecen grandes edificios: almacenes, 
silos y depósitos. Como fuente de trabajo 
atrae a una población pobre que vive en 
tugurios precarios  
•El ferrocarril. con sus curvas anchas 
cortaron la trama ortogonal, Barreras, pa-
sos a desnivel, garitas, puentes y estacio-
nes alteraron el funcionamiento alrededor 
•La industria. en la periferia, son talleres, 
frigoríficos, fábricas textiles, plantas proce-
sadoras de productos alimenticios, empre-
sas metalúrgicas. 
En el 1er momento se observa la constitu-
ción de “bolsas de redes de ciudades” y 
se consolidan las haciendas con la agro-
industria; en un 2do momento, siglo XX, la 
Panamericana Norte consolida el eje longi-
tudinal de la costa, arruinando el desarrollo 
de los puertos y de los trenes locales e 
influyendo en el crecimiento definitivo de 
las ciudades. 
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nial obedecieron tanto a los caminos (las relaciones) 
sean estos vías y mas adelante líneas férreas, como 
por la dinámica de los puertos. Estos últimos dentro 
de los valles de la costa constituyeron verdaderos cen-
tros de intercambio en los valles y hacia la cuenca alta. 
Y fundamentalmente se instala en las mentalidad una 
idea de ciudad ortogonal, que subsiste hasta hoy en 
día, con un centro, con una parcela, y un trazado (ver 
esquema 81: Modelo de ciudad propuesto). 
 
 
• En la independencia, y la conformación de la repú-En la independencia, y la conformación de la repú-En la independencia, y la conformación de la repú-En la independencia, y la conformación de la repú-

blicablicablicablica    
A nivel de la ocupación urbana los cambios no fueron 
radicales ni mucho menos, se dio más bien una conti-
nuidad de la lógica establecida en la colonia pero con 
diferentes actores. La Independencia fue gestada por 
criollos, aristocracia de criollos, hijos, nietos de espa-
ñoles, por descendientes de españoles nacidos en 
América; no fue una independencia indígena.  
 
Para la Independencia, que culmina en Lima en 1821, 
confluyen en Lima dos ejércitos desde el norte 
(Bolívar) y desde el sur (San Martín), por el alto signifi-
cado e importancia para la colonia de la ciudad, como 
por las grandes contradicciones políticas.  
No fue una independencia gestada para reivindicacio-
nes indigénas. Tan es así que, el tributo pagado por 
los indígenas para solventar la administración de la 
corona en la colonia, luego de abolirse por algunos 
años se instauró de nuevo al vaciarse las arcas de la 
administración durante la República, y no es hasta 
Castilla (presidente en 1850) quién prohíbe de manera 
total este tributo y la esclavitud. 
 
El cambio radical esta dado, mas bien, en el despegue 
económico a través del güano, de las nuevas inversio-
nes en las líneas férreas, esto sucede fines del XIX, 
grandes inversiones se localizan en los valles para la 
agro-industria y en la relación de la actividad minera y 
de los puertos, dinamizando aun mas los valles coste-
ros, como es el caso de varios valles en la costa norte 
del país, sumado a esto un crecimiento creciente y 
constante de la población.    
    
    
Proceso de ocupación urbana en la costa norte Proceso de ocupación urbana en la costa norte Proceso de ocupación urbana en la costa norte Proceso de ocupación urbana en la costa norte     
Se consolida un desarrollo de la actividad agrícola en 
la costa norte, que fue fuertemente impulsado por la 
construcción de trenes locales. Existe a finales del si-
glo XIX, una importante migración de Chinos, como 
mano de obra para la actividad agrícola, que favoreció 
a los propietarios de tierras dedicados a esta activi-
dad, consolidando el desarrollo de las haciendas. Los 
migrantes si bien fueron el soporte económico de esta 
actividad para la época, las condiciones en que vivían 
o eran timados podrían haber sido devastadoras, sin 
embargo el espíritu comunitario que traían –también 
de extracción rural- los hizo poder sobrellevar las ma-

las condiciones e inclusive acumular excedente sobre 
todo para las generaciones que los siguieron.  
 
En la ciudad de Chepen (valle del Jequetepeque) hubo 
una alta concentración de Chinos, luego más adelante 
se constituye como la ciudad comercial de mayor fuer-
za en el valle hasta el día de hoy (Burga, 1976) 
 
En cuanto al transporte ferroviarioEn cuanto al transporte ferroviarioEn cuanto al transporte ferroviarioEn cuanto al transporte ferroviario    
A partir del boom económico del güano, existe una 
exaltación de construcciones de trenes locales y regio-
nales. Los trenes regionales orientados hacia la activi-
dad minera se relacionan con los puertos par la extrac-
ción de mineras y exportación de materias primas. Los 
trenes locales principalmente localizados en la costa 
están al servicio de las Haciendas y la articulación con 
el puerto para su comercio, es también orientado a la 
actividad de exportación y/o consumo interno. (ver 
Esquema 47: Agentes de cambio de la ocupación de 
los valles del norte) 
        
    
En los inicios del siglo XXEn los inicios del siglo XXEn los inicios del siglo XXEn los inicios del siglo XX    
La difusión de avances en salud, a través de progra-
mas de vacunación y mejor cuidado en la higiene re-
ducen significativamente la mortalidad en pocas déca-
das, y aumenta súbitamente la esperanza de vida al 
nacer, por lo tanto se inicia un acelerado crecimiento 
demográfico. Este proceso se observa sobre todo en 
la variación de las cifras estadísticas entre los años de 
1940 y 1960, ver esquema 46: Crecimiento Poblacional 
en el Perú. 
 
Las migraciones internas generan un quiebre en la 
estructura de la población rural y urbana. La población 
busca aglomerarse primero en Lima mas adelante esta 
tendencia de concentración se trasladará también a 
las ciudades principales del país, sobre todo en estos 
últimos 20 años. Generando una significativa modifica-
ción de la ocupación urbana en el país. 
 
Finamente la modernidad también implica, un cambio 
en la manera de “ver” las cosas, se establecen nuevas 
clases sociales, una clase trabajadora pujante que 
llega a las ciudades, pero también una gran parte de 
sociedad que no consigue salir de la pobreza.  
 
La modernidadLa modernidadLa modernidadLa modernidad para Latinoamérica significa la 
“urbanización”. El crecimiento poblacional de Lima 
entre los años 40 y 60 se triplica, Lima pasa de con-
centrar el 8% de la población del país al 25% lo que 
es, por decirlo menos, impresionante. Esto es debido 
a dos factores, el crecimiento poblacional, y  el incre-
mento de las migraciones internas. El país pasa de ser 
predominantemente rural a ser un país predominante-
mente urbano. 
La capital empieza a tomar un tamaño desproporcio-
nado frente a las siguientes ciudades, generándose un 
efecto de concentración de población, sumado servi-
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2.2.2.2.2.2.2.2.    Desafíos de la organización territorialDesafíos de la organización territorialDesafíos de la organización territorialDesafíos de la organización territorial 
 
El crecimiento poblacional y las lógicas de localización 
en el espacio han generado fuerte concentración de la 
población urbana en el eje longitudinal de la costa cer-
ca del 70% de la población del país se concentra en 
los valles de la costa. Estos valles concentran igual-
mente el desarrollo agro-industrial, y se localiza en la 
costa el 70% de las tierras cultivadas del país.  Actual-
mente el desarrollo de centros mineros cercanos a 
ciudades importantes como es el caso de Cajamarca 
(próxima en la sierra a la zona del Estudio de caso) 
son de fuerte impacto en el desarrollo urbano. 
 

La lógica espacial de centralismo aglomera en Lima-
capital el 30% de la población nacional. Actualmente 
son 17 ciudades (incluida Lima) las que concentran 
mas del 50% de la población del país.  Es en este es-
cenario que las ciudades intermedias son importantes 
por ser la mejor vía de equilibrio de distribución espa-
cial de la población, su rol articulador del ámbito urba-
no y rural y por que en los próximos 20 años las gran-
des receptoras de población. 
 
 
2.1.2.1.2.1.2.1.    Ciudades principales y Ciudades inter-Ciudades principales y Ciudades inter-Ciudades principales y Ciudades inter-Ciudades principales y Ciudades inter-

medias medias medias medias     
 

Varios factores han determinado la ocupación espa-
cial. Por un lado el medio físico, fundamental, la pre-
sencia de la cordillera próxima al mar (altitudes impor-
tantes en muy pocas distancias), la latitud y la presen-
cia amazónica, generan la diversidad, no solo de pai-
sajes sino de recursos pero dispersos. A esta realidad 
del territorio le hemos implantado desde la colonia una 
ocupación de tipo centralista, de acumulación también 
centralista, de poca acumulación local. Donde grandes 
superficies se han visto deprimidas y empobrecidas, 
producto de la deforestación por ejemplo, mal uso de 
ríos, contaminándolos cada vez pro la presión urbana. 
 
Actualmente existen algunas situaciones que se obser-
van en cuanto al crecimiento de la población y de la 
ocupación del espacio en el país: 
 
• el importante crecimiento demográfico de ciudades 
principales, que en muchas de ellas ha mas que do-
blado en los últimos 20 años. Son centros que atraen 
población migrante de su región, y concentran servi-
cios especializados con una actividad comercial alta, y 
mejores oportunidades de trabajo. 
 
• el crecimiento demográfico de Lima sigue siendo 
importante en términos absolutos, el tamaño de la po-
blación bordea los 8 millones (INEI 2005), y se concen-
tra los servicios especializados a nivel nacional. 
 
• Actualmente, la tasa de crecimiento de la población 
desciende, entramos a una fase de equilibrio en la 
transición demográfica. Se observa que la población 

cios, infraestructura y equipamiento; y de centralismo 
de decisiones, ya que todo el poder político se localiza 
en la capital; igualmente están los factores de atrac-
ción de la “gran” ciudad, símbolo de “modernidad” 
pero sobre todo de “progreso” para una población 
joven y aspirante. Los medios de comunicación como 
la radio juega un rol importante en esto, relacionando 
las diferentes poblaciones aisladas del ámbito rural, y 
la las vías. 
 
Un factor determinante es la vía, en los años 30 con la 
Panamericana, vía longitudinal de la costa, y vías de 
penetración, también favoreció la migración y por ende 
la concentración de principales servicios y equipa-
mientos en pocas y grandes ciudades. 
 
A partir de los años 80’s continua la concentración de 
población urbana en pocos pero inmensos conglome-
rados urbanos; producto de un efecto de urbanización 
en toda la población, se puede observar un incremen-
to demográfico importante en las ciudades, no solo 
crece la capital sino las principales ciudades. Este cre-
cimiento se ha mantenido, incrementándose de mane-
ra constante las necesidades de trabajo, de vivienda, y 
por ende incrementándose la pobreza tanto en las ciu-
dades principales como en el área rural. 
 
Según los analistas políticos, en la actualidad nos en-
contramos frente a un nuevo panorama, es evidente 
que en este año se ha observado económicamente un 
crecimiento del 9% en lo que va del año 2008, es decir 
el país se empieza a desarrollar económicamente, hay 
fuertes inversiones, no solo en grandes capitales, sino 
también en negocios medios y pequeños. La expecta-
tiva del país ha aumentado, los precios de los minera-
les están muy bien en el mercado, es decir estamos 
frente a una bonanza. Pero la diferencia frente a otras 
bonanzas anteriores, como la del boom del güano, del 
petróleo, y otros, es que hoy contamos con una pobla-
ción cada vez mas alfabeta, es decir que la mayoría de 
la población ha recibido alguna educación y empieza a 
saber de sus derechos o los que puede alcanzar.  
 
El país se encuentra ante una nueva situación, que 
puede constituir una posibilidad importante para la 
disminución de la pobreza1. 

1 Cabe resaltar que la elaboración del texto termino antes de la crisis 
financiera mundial de septiembre del 2008, por lo que no se ha con-
siderado en la descripción de la realidad. Sin embargo cabe men-
cionar que la envergadura de la crisis recién se esta avizorando hoy 
en día. La cantidad exorbitante de desempleados en países desarro-
llados y en vías de desarrollo, la cantidad de negocios retraídos y la 
alta restricción de los riesgos, son las características principales de 
esta desaceleración de la economía. Efectivamente afectará al país, 
ya que no estamos fuera de la economía mundial. Sin embargo, 
podría ser tomado como la oportunidad de repensar la ocupación 
espacial, alentar un desarrollo local sostenible. Este aspecto va a 
constituir una de las vías principales para afrontar y salir de la crisis. 
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de 0-4 años ó de 5-9 años es menor que la de 10-14. 
Se decide tener menos hijos, con el objetivo de ofrecer 
a los hijos mejores y mas oportunidades, tanto en el 
ámbito urbano como rural. Pero la población sigue 
creciendo en términos absolutos y con sus respectivas 
demandas. 
 
• Otra de las características demográficas importantes 
es la población rural frente a la urbana. En los años ‘60 
se genera un quiebre, la población urbana es desde 
ese entonces mayor que la población rural, en los últi-
mos años llega cierta estabilidad en los porcentajes 
siguientes: 73% de población urbana, y 27 % de pobla-
ción rural. (ver esquema 53: Estructura de la población 
y población urbana y rural). 
 
Existen tres periodos en el crecimiento poblacional. 
Primero, en los años 50’s, cuando la migración se 
orienta hacia Lima capital, segundo, a partir de los 
años 80’s cuando la migración se orienta hacia las 
grandes ciudades (Chiclayo y Trujillo son casos elo-
cuentes) y tercero que se inicia con un todavía leve 
crecimiento poblacional de las ciudades intermedias, 
pero con una dinámica comercial mayor, y demandas 
por servicios mas especializados en ellas, que han 
vuelto a poner la atención en el desarrollo local. 
 
 
 
 
 

• Ciudades intermedias  
 

Las ciudades intermedias tienen la función principal de 
relación con su territorio, y articulan el ámbito urbano 
con el rural; aspecto que es mas visible dentro de un 
conjunto de ciudades que se organizan en un valle. 
El enfoque territorial reconoce la complementariedad 
entre ambos espacios: urbano y rural, entre sus eco-
nomías y sus instituciones. La cohesión territorial impli-
ca asumir el continuo urbano-rural, la proliferación de 
redes urbanas que cumplen funciones rurales, la pre-
sencia de espacios locales y regionales donde se 
hace irrelevante la distinción de urbano-rural y la cons-
trucción de una visión regional y territorial más próxima 
a la dinámica de intercambio que opera en nuestros 
países (Boisier, 2003). 
 
Frente a la gran atención causada por la globalización, 
en la sociedad urbana, las ciudades intermedias han 
quedado expectantes de esta gran ola.  Si la sociedad 
en general se esta urbanizando, masivamente, a través 
de los modos de vida, modos de consumo, incorpo-
rándose a los servicios, movilizándose y comunicándo-
se, las ciudades intermedias y pequeñas también lo 
hacen.  
 
Las ciudades son el soporte de la sociedad, y la cali-
dad de las ciudades intermedias va a definir la calidad 
de vida de una población importante y de grandes ex-
tensiones en el país. 

Herencia de la época colonial 

• La red de ciudades y caminos 
cubre la costa y los Andes, privile-
giando los fondos de valle en estos 
últimos 

•Gran desarrollo de puertos princi-
pales 

• La Amazonía es un espacio poco 
integrado al espacio virreynal. 
 
Herencia de la época republicana 
Varios ejes de desarrollo se han 
individualizado al resto del territorio, 
a partir de la inversión extranjera y 
limeña 

• EL eje costeño, reforzado por la 
carretera panamericana 

•El eje central, reforzado por el fe-
rrocarril central 

• El eje sur lanera, reforzado por el 
ferrocarril del sur 
 

Fuente: INEI, ORSTON, 2000 

Esquema 48: Secuencia General de la ocupación del país. 
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Esquema 50: Síntesis del Plan Nacional de Síntesis del Plan Nacional de Síntesis del Plan Nacional de Síntesis del Plan Nacional de 
Desarrollo Territorial para el 2013 Desarrollo Territorial para el 2013 Desarrollo Territorial para el 2013 Desarrollo Territorial para el 2013     
 
Estrategia a partir de corredores económi-
cos diferenciados, sin valorar el desarrollo 
local que permita un desarrollo territorial. 
Esta estrategia no es completa si es la 
única falta involucrar la acumulación local. 
 
“Los corredores económicos, son regiones 
potenciales más que regiones en funciona-
miento pleno. Es decir, el corredor es más 
un concepto normativo basado en ciertas 
posibilidades de articulación de ejes urba-
nos y en la iniciativa empresarial en proce-
so de formación. Su principal problema es 
que no generan ninguna identidad política 
ni social que pueda movilizar a la pobla-
ción. Algunos corredores coinciden con 
regiones económicas, pero la mayoría son 
más bien sub-regiones, lo que significa que 
en el fondo no son incompatibles y que se 
puede utilizar los resultados de los proyec-
tos que han promovido los corredores, 
integrándolos dentro de las regiones fusio-
nadas”. (“Lineamientos económicos y políti-
cos para la ley de incentivos para la integra-
ción y conformación de regiones”, de Gon-
záles de Olarte PUCP) 

Esquema 49: Estructura espacial a 
finales del siglo XX 
 

• La población y las actividades se han 
concentrado en Lima 

• Muchas áreas apenas mantienen su 
población o se despueblan, como las 
achuradas en el esquema, correspondien-
do a zonas de pobreza  

• En los ejes de desarrollo la población 
crece en la ciudad; hay mayor servicios 
que en resto del país, sobre todo en el eje 
longitudinal de la costa  

• Algunas áreas aún poco ocupadas 
tienen un fuerte dinamismo poblacional y 
económico. Pueden ser los centros mine-
ros que están en pleno desarrollo 

•Las articulaciones transversales no son 
las prioritarias salvo los casos de fuerte 
desarrollo minero en la sierra. Las gran-
des zonas de pobreza están en la sierra 
sur y la selva en total desarticulación.  
 
Fuente: INEI, ORSTOM y Dollfus 1989 en 
Organización del Espacio 
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Según Naciones Unidas, dentro del estudio realizado 
“Ciudades Intermedias y Urbanización Mundial”, en 
mayo ’99, define el rol de estas ciudades como sopor-
te de la sociedad, sus ventajas en cuanto al desarrollo 
local, sus desafíos, y una propuesta.   
Las “ciudades Intermedias” constituyen nodos de la red 
territorial que configura el sistema urbano mundial, hoy 
en día fuertemente dirigido por la dinámica de la globa-
lización económica. En una red territorial consolidada, 
estas pueden ser centros regionales de equilibrio y de 
regulación, tanto desde el punto de vista demográfico 
como desde el económico, lo que puede tener un im-
pacto sobre la reducción de la pobreza, la violencia y 
los perjuicios ecológicos en las grandes ciudades. 
...nunca ha existido el equilibrio urbano, nunca ha exis-
tido un reparto equitativo y equilibrado de la población, 
pero tampoco nunca había existido tanto desequilibrio. 
...que genera una marcada segregación social del es-
pacio urbano. 
La polarización y concentración de la población urbana 
anula cualquier posibilidad de equilibrio territorial, de 
equilibrio urbano y desestabiliza el sistema de asenta-
mientos existente.  
 
Las Ciudades intermedias debieran ofrecer una mejor  
calidad de vida a su población, lo básico necesario 
que requiere una persona o colectividad para su desa-
rrollo personal y/o social: la vivienda digna así como 
los servicios básicos de agua, de educación y salubri-
dad constituyen lo básico para el desarrollo de la co-
lectividad. La definición cualitativa de estos conceptos 
dependerá de los grupos y de los espacios que se 
ocupen. 

Esquema 51: Estructura de la población Estructura de la población Estructura de la población Estructura de la población 
urbana y ruralurbana y ruralurbana y ruralurbana y rural. 
 
Se muestran el caso del departamento de 
La Libertad (donde se ubica la zona de 
estudio) donde se observa el inicio del 
decrecimiento de la población infantil, sin 
embargo cabe acotar que las ciudades 
principales del interior del país son las que 
han observado mayor crecimiento en los 
últimos 20 años 

Esquema 52: Evolución de la Población Evolución de la Población Evolución de la Población Evolución de la Población 
urbana y rural en el país urbana y rural en el país urbana y rural en el país urbana y rural en el país PNUD, 2006. 
Síntesis de 60 años, de cambios profundos 
en la ocupación espacial del territorio. En el 
61 se da el quiebre de población rural a 
urbana, y hoy la tendencia busca estabili-
zarse en 73% de población urbana y 27% 
de rural. Cabe resaltar que  para el INEI, 
una aglomeración de mas 2000 hab. es 
urbana. 

En las ciudades en la costa norte se pueden observar 
dos situaciones con respecto a las ciudades interme-
dias. Por un lado mucha población migra hacia cen-
tros urbanos principales como en los casos de Chicla-
yo y de Trujillo (ver esquema 56), con un crecimiento 
importante de población migrante de su entorno regio-
nal. 
 
El desarrollo tanto industrial como agroindustrial en los 
valles de los Departamentos de La Libertad y Lamba-
yeque empiezan a tener una dinámica importante.  
El Producto Interno Bruto del Departamento de La Li-
bertad  para 1970 es de 136,800 (miles de soles), y 
para 1995 es de 232,000, si bien esta lejos del PIB del 
Departamento de Lima que es de 1’860,000 para 
1995, La Libertad en los últimos 25 años han incre-
mentado en el orden del 100% su PIB (INEI 1998), 
mientras que Lima ha incrementado su PIB en un 65%. 
Sin embargo Lima concentra el 44% del PIB nacional, 
mientras que la suma de cinco importantes departa-
mentos concentran el 26% del PIB nacional. Esto da 
muestra del gran centralismo de Lima – capital. 
 
Vale la pena recalcar que La Libertad tiene zona de 
costa como zona de mayores alturas, y son las provin-
cias que se localizan en la costa como Trujillo, Ascope, 
Chepen, y Pacasmayo las que ven incrementada su 
población y su participación en el PIB. Las otras pro-
vincias de las zonas quechuas, yungas, y hasta punas 
se encuentran con un tamaño de población con un 
crecimiento muy lento, que refleja las condiciones de 
vida en la zona. 
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Esquema 53: PROBLEMAS TIPO DE LA AGRICULTURA PERUANA, PROBLEMAS TIPO DE LA AGRICULTURA PERUANA, PROBLEMAS TIPO DE LA AGRICULTURA PERUANA, PROBLEMAS TIPO DE LA AGRICULTURA PERUANA, Fuente: www.portalagrario.gob.pe/vision-general/indicadores-económicos-
agricolas.htm  2008    
a. Conservación del Medio Ambiente Erosión y Salinización: a. Conservación del Medio Ambiente Erosión y Salinización: a. Conservación del Medio Ambiente Erosión y Salinización: a. Conservación del Medio Ambiente Erosión y Salinización: La mega diversidad se ve amenazada con un inadecuado manejo de recursos existen-
tes llevándolo a niveles críticos de deterioro de ciertas zonas del país generando problemas de desertificación, deforestación, salinización, pérdida 
de tierras agrícolas, toxicidad de la vegetación, agotamiento de las fuentes de agua, degradación de ecosistemas y desaparición de especies 
silvestres. La situación de pobreza de la mayor parte de campesinos y pequeños productores agropecuarios se explican en parte por la utilización 
inadecuada y degradación de la base productiva de los recursos naturales debido a la aplicación de sistemas productivos que generan desequili-
brios negativos entre el proceso de extracción y regeneración de los recursos naturales.          
b. Minifundio: b. Minifundio: b. Minifundio: b. Minifundio: El 85% de los agricultores tiene parcelas con menos de 10 hectáreas predominando las unidades productivas con un área entre 3 y 
10 hectáreas (33%). Existen 5.7 millones de predios rurales de los cuales están inscritos en registro públicos el  tercio (1.9 millones). Lo más grave 
es que el minifundio sigue creciendo. El fraccionamiento de las parcelas en pequeños minifundios y su gran dispersión representan un límite a la 
eficiencia productiva al tiempo que eleva los costos del transporte. La tierra es el principal activo que posee el agricultor.    
c. Precios y mercados: c. Precios y mercados: c. Precios y mercados: c. Precios y mercados: La actividad agraria se caracteriza por el desorden en la producción y la disminución de su rentabilidad y competitividad. 
Asimismo, los procesos de post cosecha y de mercadeo están sumamente desordenados por la falta de una infraestructura vial adecuada y la 
ausencia de un sistema de mercados mayoristas, lo cual incide en los altos costos de comercialización que afectan a los productores agrarios. 
Un sistema de comercialización eficiente es clave para favorecer una correcta formación de precios en función de las fuerzas del mercado.     
d. Asistencia Técnica: d. Asistencia Técnica: d. Asistencia Técnica: d. Asistencia Técnica: Las tareas en el campo de la asistencia técnica son múltiples, consolidar el crecimiento agrario exigirá el desarrollo de facto-
res productivos y el impulso de la innovación tecnológica, es por ello que una de las tareas es atender las necesidades urgentes de los producto-
res en materias de Innovación tecnológica y gestión empresarial. Crédito Agrario: Crédito Agrario: Crédito Agrario: Crédito Agrario: El tema del crédito representa uno de los cuellos de botella del 
sector, deberá enfrentar numerosos retos en la búsqueda por una agricultura en expansión sostenida en el tiempo y sustentable desde el punto de 
vista ambiental. Seguridad Alimentaria: Seguridad Alimentaria: Seguridad Alimentaria: Seguridad Alimentaria: La agricultura debe proveer los alimentos en la cantidad y la calidad necesarias para una vida sana; no 
obstante, el tema de la seguridad alimentaria implica no sólo mayor producción y productividad sino también una clara conciencia en los consumi-
dores sobre como alimentarse mejor. Organizaciones: Organizaciones: Organizaciones: Organizaciones: El fortalecimiento de las organizaciones de productores y de otras organizaciones que con-
tribuyan al desarrollo del agro representa una tarea impostergable; en un sector tan complejo la capacidad organizativa y de cooperación sectorial 
representan importantes instrumentos de competitividad. El Empleo: El Empleo: El Empleo: El Empleo: La agricultura emplea al 26% de la PEA Nacional. En contraste con su capaci-
dad de generar empleo, es uno de los sectores con menor productividad de mano de obra debido al bajo nivel educativo de la fuerza laboral en el 
ámbito rural. Sanidad: . Sanidad: . Sanidad: . Sanidad: Cautelar la seguridad sanitaria y fitosanitaria posibilitando el desarrollo de cosechas y crianzas sanas; controlar y erradicar las 
plagas y enfermedades representan acciones con una enorme incidencia socio-económica en la actividad agraria. Un sistema sanitario eficaz es al 
mismo tiempo funcional al desarrollo exportador.     

“LAS CIUDADES INTERMEDIAS Y LA URBANIZACION MUNDIAL”“LAS CIUDADES INTERMEDIAS Y LA URBANIZACION MUNDIAL”“LAS CIUDADES INTERMEDIAS Y LA URBANIZACION MUNDIAL”“LAS CIUDADES INTERMEDIAS Y LA URBANIZACION MUNDIAL”, Según Naciones Unidas, PNUD 1999.  
 
Rol que pueden jugar las ciudades intermedias:Rol que pueden jugar las ciudades intermedias:Rol que pueden jugar las ciudades intermedias:Rol que pueden jugar las ciudades intermedias:    
• como centros que contribuyen o pueden contribuir a un proceso de urbanización mundial más sostenible y territorialmente más equilibrado. 
• como centros que establecen relaciones más directas y equilibradas con su entorno territorial y/o con su hinterland, económico y social. Asenta-
miento humano que pueden ofrecer mejor calidad de vida, a la población residente, en función de su escala urbana, que permiten o pueden per-
mitir una mayor participación ciudadana en el gobierno y gestión de la ciudad y sus asuntos. 
 
Características de las ciudades intermediasCaracterísticas de las ciudades intermediasCaracterísticas de las ciudades intermediasCaracterísticas de las ciudades intermedias 
• Las ciudades medias articulan el territorio y funcionan como centros de referencia para un territorio más o menos inmediato. Y es precisamente 
ese papel y esa relación, que los centros mantienen con su territorio, lo que ayuda a definir con más claridad el mismo concepto. 
• Son centros servidores de bienes y servicios más o menos especializados para la población del mismo municipio y de otros municipios 
(asentamientos urbanos y rurales), más o menos cercanos sobre los que ejerce cierta influencia. 
• Son centros de interacción social, económica y cultural, “el corazón económico de amplias áreas rurales en las ciudades del Tercer Mundo” 
como comentan e sus amplios estudios Jorge Hardoy y David Satterhwaite. 
• Son asentamientos ligados a redes de infraestructura que conectan las redes locales, regionales y nacionales e, incluso algunas, con fácil acce-
so a las internacionales, como en el caso de las ciudades medias de las periferias metropolitanas. Aarticulan flujos, puntos nodales, de referencia y 
de acceso a otros niveles de la red. 
• Son centros que suelen alojar niveles de la administración de gobierno local, regional y subnacionales a través de los cuales se canalizan las 
demandas y necesidades de amplias capas de la población. 
• Sistemas más equilibrados y sostenibles, por razones de escala que ejercen relaciones mas equilibradas con su territorio. Por su escala pueden 
mantener relaciones más armónicas, relaciones más abiertas y equilibradas con su territorio. 
• Permiten mayor participación ciudadana en el gobierno y gestión de la ciudad. 
• Son asentamientos a escalas y dimensiones más humanas y aprensibles que ayudan al ciudadano a identificarse más con la ciudad, ciudades a 
las que es relativamente fácil tener o crear una identidad propia 
• Por su tamaño tienen una menor diversidad social y cultural, y se produce lo que podríamos llamar cierta endogamia social 
• Menor competitividad económica frente a la metrópoli o gran aglomeración urbana que tiende a concentrar las funciones superiores del sistema. 
Tiene mayor dificultad de acceso a los principales flujos de información y capital. Pueden ser más vulnerables que aquellas, económicamente 
frente a las crisis cíclicas, cuando son muy dependientes de un solo sector económico. 
 
Posibilidades para el desarrollo de las ciudades intermedias:Posibilidades para el desarrollo de las ciudades intermedias:Posibilidades para el desarrollo de las ciudades intermedias:Posibilidades para el desarrollo de las ciudades intermedias:    
• la voluntad de llevar a delante un proyecto ciudad, un proyecto para el territorio de esa ciudad 
• las estrategias de especialización competitiva y de complementariedad que estas desarrollen. Y la capacidad creativa del medio y capacidad de 
adopción de innovaciones. 
• El grado de cohesión social, cooperación y voluntad de los principales agentes sociales de la ciudad 
• la atención que se le dé a la educación y preparación de sus ciudadanos 
• la gestión institucional local-territorial del medio y de sus recursos, y la capacidad para mejorar la calidad física y ambiental de la ciudad y su 
territorio y garantizar la calidad de vida “niveles mínimos de habitabilidad a sus ciudadanos en otros contextos” 
• la capacidad local y territorial de crear identidad propia apropiación socio-cultural del medio urbano y territorial. 
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Esquema 54: Organización espacial tipo en los valles del paísOrganización espacial tipo en los valles del paísOrganización espacial tipo en los valles del paísOrganización espacial tipo en los valles del país 
 
Esta figura muestra que estos valles hacen la siguiente configuración 
espacial en cadena, la constitución de una relación espacial en red 
que requiere de dinamizar las relaciones transversales, las cuales son 
las mas débiles y olvidadas, la disponibilidad del recurso suelo, relie-
ve para la agricultura es mas bien dispersa, las diferencias altitudina-
les son enormes, valdría mas la pena observar esto en un corte es-
quemático. 

Ciudades en valles andinos  
 
La configuración del relieve de los valles andinos, y la 
importancia de las vías por facilitar el acceso vehicular 
definen la organización espacial longitudinal de estos 
valles.   
 
De manera gráfica podemos decir que las ciudades se 
organizan en cadena (ver esquema 54: Organización 
espacial tipo en los valles del Perú), a lo largo de la vía 
de acceso al valle y camino principal. Las relaciones 
transversales hacia las zonas mas altas son por lo ge-
neral de trocha (vía asentada de muy mala calidad y 
deteriorada en épocas de lluvias), y por lo general el 
transporte es a pie y/o a mula.   
 
Las ciudades de mayor desarrollo urbano en estos 
valles se localizan en el fondo de los valles, generando 
presión sobre las escasas tierras agrícolas de los va-
lles andinos. 
 
 
 
Ciudades en valles costeros  
    
Los valles de la costa son mas extensos, de poca pen-
diente, y cuentan con una vía longitudinal que los arti-
cula, como es la Panamericana Norte. En estos se dan 
de manera general dos tipos de ocupación, una deri-
vada directamente de una ocupación centralista, don-
de un solo centro organiza la ocupación; y otra modali-
dad en la que se constituye una retícula de ciudades. 
El la ocupación de fuerte tendencia centralista hacia 
una sola ciudad, genera una acumulación muy alta en 
este, de servicios para la producción agrícola como 
para la actividad urbana. Las ciudades del entorno 
medias y menores generan una relación de alta de-
pendencia frente a este centro, en muchos casos co-
mienzan a constituirse solo como ciudades dormitorio, 
donde es mucho mas barato acceder a una vivienda, 
sin embargo queda el costo diario del transporte. 
 
En la ocupación urbana reticular, la diferencia de cada 
ciudad es la que va a generar la dinámica, el hecho 
que alguna concentre servicios urbanos, otra actividad 
comercial, otra actividades de carácter administrativo, 
y etc. va a generar intercambio entre estas.  Esta rela-
ción de intercambio generará relaciones de comple-
mentariedad y competencia entre ellas.  
 
Principalmente la dinámica de complementariedad y 
competitividad permitirá que las ciudades menores, 
dentro de esta red, puedan estar mejor relacionadas 
con las ciudades de mayor importancia. Estas serán 
mas accesibles, tanto en infraestructura vial, transporte 
público, etc., como en acceso a la vivienda, a los servi-
cios básicos.  
 
 

En estos valles costeros puede darse esta configuración central o en 
árbol, generando una dependencia de las ciudades intermedias y 
menores del entorno. El centralismo como modelo vuelve a repetirse 
en estos casos. 

Igualmente, en estos valles costeros puede darse también una confi-
guración reticular, generando relaciones de complementariedad y 
competencia entre ciudades. Este es un modelo que se construye 
dentro de un origen de dispersión, de economía principalmente agra-
ria.  
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• Ciudades intermedias, en los sistemas 
de ciudades en la costa norte 

 
En los últimos 20 años se ha podido observar un im-
portante crecimiento poblacional para estas ciudades.  
Como es el caso enunciado de las ciudades de Chi-
clayo y de Trujillo, ciudades principales que se locali-
zan al norte y sur del valle Jequetepeque respectiva-
mente, en las cuales se observa los mismos proble-
mas de la capital en cuanto a la mala calidad de vida 
en grandes sectores urbanos periféricos. 
El crecimiento en estas ciudades ha hecho que en los 
últimos años exista un nuevo interés por la descentrali-
zación, por el  desarrollo regional y por el desarrollo 
local no solo en las esferas políticas y académicas, 
sino del sector privado, las empresas extienden sus 
filiales al interior, muchas de ellas se deslocalizan, y 
son de atracción de profesionales jóvenes. 
 
Los valles de la costa norte del país considerando los 
del departamento de Lambayeque y de La Libertad, 
(ver esquema 55: Cinco Valles de la costa norte), 
constituyen 5 valles bajos de relativa complejidad, que 
forman una cadena de valles intercalados por desier-
tos, relativamente próximos con gran desarrollo en la 
agroindustria.  
 
La población total de estos 5 valles es de cerca de 
1’800,000 hab., correspondiendo al valle del Jequete-
peque 180,000 habitantes, es decir el 10%, y las ciuda-
des de Trujillo y de Chiclayo concentran ambas el 60% 
de la población de estos valles. Hoy, son espacios de 
mucha expectativa económica en el desarrollo agríco-
la, se dan grandes inversiones en la actividad agrícola 
y agro-industrial. Se opta por una mejor tecnología 

para la agricultura, como el riego por goteo, semillas 
mejoradas, etc. y orientada hacia la exportación antes 
que al consumo interno. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, existe una 
ocupación espacial centralista, donde el centro único 
concentra los servicios tanto en cantidad como en es-
pecialidad; manteniendo una periferia subordinada, 
donde se ha construido una relación de dependencia.  
Y otro tipo de ocupación reticular, de carácter mas 
local, fácilmente identificable en el valle del Jequetepe-
que y Chicama (al sur), que ofrece mejores oportuni-
dades de articulación de ciudades menores y mejores 
posibilidades de desarrollo. Articulados por la vía Pa-
namericana Norte.  
 
Esta vía nace con el objetivo de “unir a los pueblos”, 
facilitar entre otras cosas la accesibilidad a Lima, en la 
actualidad el objetivo es el de “llegar mas rápido” a la 
ciudad importante mas próxima, en tal sentido se han 
realizado las vías de circunvalación en la periferia de 
las ciudades.  Pero el trazo primario permite un trafico 
público de pasajeros, así como de carga que eviden-
cia claramente la importancia de los ejes y de las ciu-
dades principales en un valle. Existe un volumen de 
tráfico mayor en el eje longitudinal de la costa, y princi-
palmente en la costa norte. 
 
El transporte es un indicador básico en la jerarquía de 
los centros urbanos, evidencia la atracción que estos 
generan, y en particular el transporte de pasajeros evi-
dencia la demanda de articulación entre los centros 
por comercio y servicios especializados.  
El transporte constituye una red fundamental en la or-
ganización del espacio. 
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En el valle La Leche La Leche La Leche La Leche se constituyen el cen-
tro en la ciudad de ChiclayoChiclayoChiclayoChiclayo, seguida por la 
ciudad de Lambayeque (al norte), luego las 
ciudades mas próximas al litoral (San José, 
Pimentel, Puerto Eten, Reque, Santa Rosa y 
Monsefú) y hacia las estribaciones de la 
cordillera se ubican las ciudades de Ferre-
ñafe, Batan Grande, Sipan y otras).  Se 

En el valle de Moche valle de Moche valle de Moche valle de Moche se ubica la ciudad de 
TrujilloTrujilloTrujilloTrujillo, de gran concentración poblacional, 
hoy mas de 650,000 habitantes, cifra que 
se ha duplicado en los último 20 años. 
Generando una fuerte dinámica en cons-
trucción civil y concentración de servicios 
educativos, de salud y de comercio.  
 
En el valle el crecimiento de la ciudad de 
Trujillo ha conurbado las ciudades menores 
del entorno, prácticamente Moche, Moche 
Alto, así como Huanchaco, El Milagro, e 
incluso el puerto de Salaverry, hacen parte 
hoy en día del continuo urbano e la gran 
ciudad. Este crecimiento urbano viene 
ocupando el área agrícola del valle así 
como zonas importantes arqueológicas, 
que en la actualidad se encuentran protegi-
das. La zona amarilla oscura y naranja 
corresponden a la ocupación y expansión 
urbana. La zona amarilla mas clara y rosada 
a la zona arqueológica y de protección, y la 
zona verde oscuro al actual valle y la verde 
clara a la zona de expansión del valle por el 
proyecto Chavimochic. 
La ocupación es centralista donde ya solo 
existe un solo centro con su respectiva 
periferia continua. 

ChiclayoChiclayoChiclayoChiclayo, ha tenido un crecimiento  demo-
gráfico importante, y de actividades de 
comercio y de construcción civil. 
Las ciudades menores de su entorno, man-
tienen una fuerte relación con la gran ciu-
dad, construyéndose en la actualidad su 
periferia dependiente. Esto se piensa rever-
tir con los tres ejes longitudinales mencio-
nados. 
 
El valle de Sañavalle de Sañavalle de Sañavalle de Saña, donde se ubica la ciudad 
de SañaSañaSañaSaña, Cayaltí y Motupe, que conforman 
una pequeña red, lamentablemente la 
centralidad de la Panamericana  Norte es 
tan fuerte que no deja que Zaña y Cayalti 
puedan desarrollarse mas y mejor (estas no 
lindan con esta vía) y el valle en general no 
ha tenido un buen desarrollo de la actividad 
agroindustrial. Se espera que esto cambie 
radicalmente dado que el proyecto del 
Reservorio de Gallito Ciego tiene como 
objetivo al corto plazo anexarlo dentro del 
riego regulado.  

Valle La Leche 
y Valle Saña  

Valle Moche 

Esquema 55: Esquema 55: Esquema 55: Esquema 55: Valles: Moche, La Leche, Chicama y JequetepequeValles: Moche, La Leche, Chicama y JequetepequeValles: Moche, La Leche, Chicama y JequetepequeValles: Moche, La Leche, Chicama y Jequetepeque    
Fuente: Gobierno regional de La Liberta y de Lambayeque, 2004 
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El valle del Jequetepequevalle del Jequetepequevalle del Jequetepequevalle del Jequetepeque, donde se ubican 
4 ciudades importantes: Chepen, Guadalu-Chepen, Guadalu-Chepen, Guadalu-Chepen, Guadalu-
pe, Pacasmayo y San Pedro de Llocpe, Pacasmayo y San Pedro de Llocpe, Pacasmayo y San Pedro de Llocpe, Pacasmayo y San Pedro de Lloc, todas 
capitales de distrito y dos de ellas capitales 
de provincia. 
La articulación entre estas ciudades gene-
ran una dinámica particular en el valle que 
corresponde al estudio de estudio de caso 
de la presente investigación (ver desarrollo 
en la Parte 3). 
 
La represa de Gallito Ciego le ha permitido 
al valle tener una estabilidad y seguridad en 
cuanto a su producción agrícola, lamenta-
blemente la extensión de la frontera agríco-
la esta limitada por la gestión del agua. 

El valle de Chicamavalle de Chicamavalle de Chicamavalle de Chicama, donde se ubican las 
ciudades de PaijanPaijanPaijanPaijan, Casa GrandeCasa GrandeCasa GrandeCasa Grande y Asco-Asco-Asco-Asco-
pepepepe, como las de mayor jerarquía y Mocupe, 
igualmente hacia el litoral se encuentra 
Cartavio y Cao.  
 
La vía Panamericana Norte solo pasa por 
Paijan y Mocupe, esta última es práctica-
mente una ciudad-paradero que articula el 
acceso tanto hacia Casa Grande y Ascope 
(hacia el oeste) como hacia Cartavio y Cao 
(hacia el litoral). Sin embargo el fuerte cre-
cimiento de Casa Grande (antigua e impor-
tante hacienda azucarera) aglomera una 
importante población dinamizando la zona 
oeste del valle. Los paraderos urbanos de 
Casa Grande son uno de los mas importan-
tes dentro de los valles del norte por su 
gran dinamismo (esto parte de la observa-
ción ocular, pero no llegó a ser parte del 
conteo realizado). 
El valle Chicama es el mas extensos, y 
seguirá ampliando su frontera agrícola 
(zonas de color naranja en el esquema 
adjunto) ya que el proyecto Chavimochic, 
permitirá el riego regulado al valle y su 
extensión. Actualmente se cultiva predomi-
nantemente caña de azúcar. 

Valle Jequetepeque 

Valle Chicama La ocupación espacial del valle es reticular, las ciudades de Paijan, Casa 
Grande y Ascope son principales, luego existen Cartavio, Cao, incluso Mo-
cupe, Chicama, estas dos últimas como paraderos de la Panamericana 
Norte articulando las ciudades intermedias menores del interior del valle. Es 
interesante la ocupación del valle tan próxima al valle Moche donde solo 
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Esquema 56: Valles de la costa norte y Valles de la costa norte y Valles de la costa norte y Valles de la costa norte y 
principales asentamientos urbanos principales asentamientos urbanos principales asentamientos urbanos principales asentamientos urbanos  
 

Ciudades 1940 1961 1972 1981 2002 (*) 

Chiclayo 31,539 95,667 177,321 279,527 404,520 

Trujillo 36,957 103,020 240,322 354,301 651,077 
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2.2.2. Descentralización y Desarrollo 

Urbano 
 

El tema de la descentralización es tratado en nuestro 
medio desde los años ‘70s, y se han considerado dife-
rentes estrategias, una de las mas evidentes fue la de 
crear “polos de desarrollo” que contrarresten la fuerza 
de concentración y centralización de Lima. Esta estra-
tegia abordada desde los años 80, consolida el mode-
lo centralista, ya que repite en otras escalas la misma 
relación centralista de Lima en capitales de las provin-
cias. Otra estrategia reciente es la del desarrollo regio-
nal, en plena gestación y lamentablemente no se han 
generado regiones de acuerdo a unidades territoriales 
geográficas y económicas sino a la delimitación juris-
diccional existente, limites políticos, no acordes con 
una lógica territorial. 
 
Por la tanto es importante referirse a la demarcación 
territorial, con el objetivo de analizar la gestión local 
que se organiza según los límites planteados, y enun-
ciar en el objetivo de descentralización el de la sosteni-
bilidad para el desarrollo territorial. 
 
Demarcación territorial y Gobernabilidad 
 
En términos generales la gobernabilidad esta referida 
al "Buen gobierno" es decir al gobierno democrático 
que responde a las necesidades de la gente y la go-
bernancia se define como la "Capacidad" de llevar a 
cabo un buen gobierno, en paz y democráticamente.  

La gobernancia hace referencia a la idea original de 
Estado, la de representar al conjunto de la sociedad y 
en ese sentido es la capacidad de gobernar un estado 
democráticamente. Lo cual hace referencia también a 
la participación ciudadana, es decir a la posibilidad 
que diferentes sectores sociales puedan efectivamente 
participar en las decisiones del gobierno.    
 

La demarcación política o jurisdicciones no correspon-
de a las unidades sociales, económicas, culturales, 
políticas, geográficas, ni finalmente espaciales, lo que 
genera grandes dificultades para la coordinación del 
desarrollo sobre el territorio. Sin embargo, como ya se 
mencionó, la regionalización ha empezado  siguiendo 
al demarcación departamental. Es un inicio, pero la 
ruta es de largo plazo. 
 

En el Perú, las regiones económicas no corresponden 
a las regiones geo-políticas. Este es un problema para 
la descentralización y para el desarrollo regional, por 
dos razones. Por un lado, porque el sustento económi-
co de gobiernos descentralizados no siempre coincide 
con los límites regionales actuales (los antiguos depar-
tamentos), en consecuencia, las bases tributarias no 
están definidas en función de las regiones económicas 
que generan la riqueza, sino en función de la demarca-
ción política.  
(Articulo: “Lineamientos económicos y políticos para la 
ley de incentivos para la integración y conformación de 
regiones”, de Gonzáles de Olarte PUCP  Departamento 
de Economía)  

Articulación y continuidad espacial Articulación y continuidad espacial Articulación y continuidad espacial Articulación y continuidad espacial (Lineamientos económicos y polí-
ticos para la ley de incentivos para la integración y conformación de 
regiones, de E. Gonzáles de Olarte PUCP)  
    
La articulación horizontal La articulación horizontal La articulación horizontal La articulación horizontal es la fusión de espacios de mercados bajo 
una sola administración estatal (gobierno regional integrado). El pro-
pósito adicional de la articulación horizontal es la descentralización y 
fortalecimiento de los sectores empresariales regionales, tan necesa-
ria para complementar a la descentralización estatal en curso   
La articulación vertical La articulación vertical La articulación vertical La articulación vertical permite establecer o profundizar las relaciones 
económicas entre una ciudad-eje (centro) y sus ciudades secunda-
rias más el entorno rural. Es decir, la integración vendrá aún sin incor-
porar nuevos espacios, si es que en los existentes territorios 
(regiones actuales) se incrementa las relaciones comerciales, se 
activan los mercados de trabajo entre centro y periferia. El efecto 
económico será muy parecido al de la integración horizontal, en el 
sentido que aumentará la producción, la productividad y la demanda 
como fruto de una intensificación de la dinámica económica, con la 
consecuente mejora de la economía fiscal.  
 
Las propuestas de integración deben contener no sólo el nuevo terri-
torio y demarcación de las nuevas regiones, sino que además deben 
justificar el criterio de articulación espacial (integración horizontal), 
basado en la existencia de regiones económicas que estén funcio-
nando, de regiones históricas que ya funcionaron, en estudios de 
integración detallados. Es decir, debe haber criterios objetivos, que 
aseguren que la nueva región funcionará mejor que sus componen-
tes sin integrar. La capacidad económica de la región integrada para 
generar procesos de desarrollo debe ser uno de los principales argu-
mentos que favorezcan la integración”. 
 

Esquema 57: Síntesis de las condiciones para la integración horizon-Síntesis de las condiciones para la integración horizon-Síntesis de las condiciones para la integración horizon-Síntesis de las condiciones para la integración horizon-
taltaltaltal    
 
1. Condiciones geográficas y de infraestructura. El primer requisito 
para la fusión o anexión es la continuidad espacial y la existencia de 
vías de comunicación que integren físicamente las localidades urba-
nas y rurales. Quizás este debe ser un primer requisito para la agru-
pación de regiones. No es posible pensar en la fusión si previamente 
no hay una integración vial completa. 
 
2. Condiciones económicas. Una región con dimensión para el desa-
rrollo debe tener las siguientes características: Un territorio mayor que 
el que tiene la actual región. Un eje económico espacial compuestos 
por una o más ciudades con más de 700mil habitantes como pobla-
ción urbana y un total de alrededor de 2millones de habitantes. Una 
estructura productiva capaz de satisfacer las principales necesidades 
de su población, para lo cual debe tener agricultura/pesca/forestales, 
un sector manufacturero y servicios, además de estar especializado 
en algunos productos de exportación hacia el exterior y hacia las 
otras regiones. Una región con dimensión para el desarrollo debe 
tener una oferta exportadora existente o potencial, capaz de asegurar 
su competitividad futura.  
 
3. Condiciones políticas e institucionales. Las regiones que desean 
fusionarse deberán tener partidos o movimientos políticos constitui-
dos, que promuevan la integración ex-ante y que sean capaces de 
hacer alianzas para tal fin. 
   
4. Condiciones culturales e históricas. La integración será un proceso 
más fácil si las características socio-culturales son homogéneas.  
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Sostenibilidad y Desarrollo Urbano  
    
Dos conceptos que necesariamente no van de acuer-
do en la practica. El desarrollo generalmente esta suje-
to a leyes económicas que determinan los objetivos, 
los lugares, las modalidades y las técnicas de la pro-
ducción, que engendran sistemas de establecimientos 
totalmente indiferentes a las características del lugar, 
de su historia, y de su gente, con el riesgo de engen-
drar la destrucción del sistema antrópico mismo 
(Magnaghi 2003). Esta dicotomía operada entre desa-
rrollo y sostenibilidad tiene por efecto de hacer lentos, 
parciales e ineficaces las políticas de sostenibilidad 
La ocupación del territorio implica una interacción reci-
proca, vital, entre los establecimientos humanos y su 
medio, concebido como un sistema natural, donde las 
leyes de auto-producción deben ser respetadas.  
    
La sostenibilidad se refiere al resultado de la construc-
ción de un sistema de relaciones virtuosas, que gene-
ren armonía en la ocupación del territorio. La descen-
tralización es una tarea que va a permitir un mejor de-
sarrollo territorial de lo local, y un mejor equilibrio en 
los modelos de ocupación centralistas. 
La descentralización consiste una de los principales 
desafíos para el desarrollo del país. El modelo centra-
lista esta tan impuesto en nuestra realidad, desde la 
conquista y la colonia, no solo en términos espaciales 
sino de mentalidades, lo que es aún mas enraizado, 
generando continuamente una conciencia de depen-
dencia. El modelo centralista conlleva no solo a la con-

centración de servicios, también a la concentración de 
población, pero algo determinante es la concentración 
de las decisiones, es decir de poder en la ciudad cen-
tro-único. 
 
Dentro de las diferentes miradas y propuestas de des-
centralización enunciamos a continuación algunas que 
nos parece más relacionadas con la ocupación espa-
cial del territorio. La del sociólogo Boisier, la del econo-
mista Gonzáles de Olarte, y las referencias que hace 
Naciones Unidas al respecto. Una dándole peso al 
aspecto social y político, otra al aspecto espacial y 
económico y la última hacia el desarrollo humano. 
 
Boisier nos refiere que la descentralización es un con-
cepto que se confunde con una reforma de la adminis-
tración pública, y se interpreta como una reforma del 
Estado. Pocas veces el debate alcanza la cuestión de 
un cambio estructural de la sociedad, e inclusión de 
todo el tejido político y social de una nación, en un 
nuevo contrato social.  
“... uno de los desafíos más importantes que enfrenta 
cualquier sociedad en desarrollo es lograr que éste se 
alcance a lo largo y a lo ancho de su geografía y que su 
responsabilidad sea compartida por la sociedad civil y 
por el Estado. Asociatividad es el nombre del juego, 
pero para jugar se exigirá ahora a los jugadores conoci-
miento y autonomía, no es un juego para aficionados ni 
para subordinados. Se requiere solo el conocimiento 
pertinente, es decir, de una cantidad de conocimiento 



  
82    Construcción de un modelo espacial de redes territoriales de ciudades intermedias 

 

capaz, de permitir el surgimiento del pensamiento com-
plejo en el análisis y en la acción en materia de cambio 
territorial.” (Boisier, 2004) 

 
• González De Olarte refiere una connotación econó-
mica y territorial (espacial) de la descentralización. Lo 
que refiere a la integración horizontal y a la importancia 
de las ciudades intermedias al referirse a la articula-
ción urbano-rural. 
•  
… la descentralización económica es un proceso que 
debería no sólo crear o fortalecer centros alternativos a 
Lima (ciudades grandes e intermedias), sino que simul-
táneamente debería crearse las condiciones económi-
cas e institucionales y los mecanismos políticos para 
que se dé una mayor integración y articulación entre 
Lima (centro) y el resto de regiones (periferia) y dentro 
de cada región entre su centro (ciudad más grande) y 
su periferia (ciudades pequeñas y las zonas rurales). 
 
La primera vía es incrementar la integración espacial 
entre regiones, que por su tamaño y falta de articula-
ción física o económica, no han logrado “economías 
de integración” y no han llegado a constituir una de-
manda urbana con una escala atractiva para la inver-
sión privada. A esto le llamaremos la integración hori-
zontal. A través de la articulación vial y la interconexión 
energética en un territorio determinado 
 
La segunda es una mayor articulación o intercambio de 
las producciones urbanas y rurales de las regiones con 

Lima, o de los entornos rurales con las ciudades-eje en 
cada región, a la que denominaremos integración verti-
cal. A través de la inclusión de toda la población en el 
sistema de mercado de bienes, servicios, trabajo, capi-
tales o financiero 
 
(y una tercera)…La integración estatal o fiscal, a través 
de la integración de las personas, familias y empresas 
en el sistema tributario y su inclusión en los beneficios 
de los bienes y servicios públicos ofrecidos por el Esta-
do, en sus tres niveles de gobierno. 
 
La descentralización política como primer paso, … sig-
nifica que se ha apostado a que el Estado sea el princi-
pal actor y promotor de la descentralización. El proble-
ma es que el Estado peruano es chico y débil. 
 
Su debilidad proviene de (…) su limitada capacidad 
para cobrar impuestos, que se reflejan en la evasión y 
en las exoneraciones tributarias, y sus reducidos recur-
sos para atender los servicios básicos (educación, sa-
lud e infraestructura básica) y de inversión. Por ello,… 
(hay que) incorporar al sector privado en el proceso de 
descentralización. No habrá posibilidades de desarrollo 
regional si no se combina la descentralización estatal 
con la descentralización privada.  
 
 
En el Informe de Desarrollo Humano del Perú (PNUD 
2002), se señala que “…La descentralización es un 
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medio importante para resolver los problemas de des-
igualdad en el desarrollo local-regional y la débil inte-
gración entre localidades de una región y entre el cen-
tro y periferia de las distintas regiones y de los países”.  
  
Igualmente se señala que existen grandes diferencias 
de desarrollo entre la provincia de Lima y las provin-
cias del resto del país, entre las provincias de la costa 
y las de la sierra y selva. Estas constataciones nos 
llevan a reflexionar sobre el desarrollo a nivel territorial 
y su relación con el desarrollo de las personas. Esta 
discusión es hoy relevante en la medida que se plan-
tea la descentralización como el medio para promover 
el desarrollo y la democracia en todas las regiones y 
localidades, es decir, inclusive en los ámbitos más 
alejados de las sociedades.  
 
Se entiende que el desarrollo se sustenta en el desa-
rrollo local y regional, las políticas estatales y el desa-
rrollo humano, las tres como vehículo para “igualación 
de oportunidades en cada lugar y para todos” 
 
El desarrollo es, en consecuencia, no sólo una respon-
sabilidad del Estado y de las empresas privadas, sino 
sobre todo una responsabilidad de las personas que 
deben abogar por la generación de oportunidades 
iguales para todos. Las oportunidades se dan en con-
textos donde las personas pueden utilizar provechosa-
mente sus capacidades y ejercer sus derechos.  
 

Las ciudades juegan en la estrategia de la descentrali-
zación un rol fundamental, como la gestión local, que 
en nuestra realidad esta referida a los municipios. El 
desarrollo local esta regido por estas instancias. 
 
Las ciudades intermedias deben asegurar calidad de 
vida para la población urbana y rural, es decir la satis-
facción de requerimientos básicos para el desarrollo 
de la persona y la colectividad, en la articulación espa-
cial de los diferentes centros dentro de sus regiones o 
respectivas superficies, como refiere De Olarte. 
 
La ocupación espacial tiene un rol protagónico para la 
descentralización de un país con una extensa periferia. 
Los desafíos de la urbanización consisten en poder 
equilibrar la fuerza del modelo centralista en la ocupa-
ción espacial; y poder dinamizar las redes existentes 
de ciudades intermedias, muchas de estas, solo con-
forman “bolsas de redes de ciudades”, es decir en la 
escala local.  
 
Queda entonces para los niveles mas altos de deci-
sión regional o central el orientar una política de cons-
trucción de la articulación de ciudades intermedias. La 
descentralización debe ser orientada como política de 
Estado, involucrando a los sectores públicos, privados 
(empresas y mercado), como a la sociedad civil. 
 
 
 

En cuanto al Desarrollo y TerritorioDesarrollo y TerritorioDesarrollo y TerritorioDesarrollo y Territorio, según Naciones Unidas, 2002. 
 
Los países se organizan territorialmente en regiones que se componen de un centro (urbano) y una 
periferia (rural). La gente vive en sus respectivas localidades, ya sean estas urbanas o rurales. El nivel 
de desarrollo humano de cada persona, en la localidad en la que vive, depende de los recursos y 
potencialidades locales, del nivel de desarrollo de la región y del país. Esto significa que el desarrollo 
se da en un escenario territorial determinado e involucra a personas organizadas socialmente. Lo 
ideal es que las personas tengan los mismos niveles de desarrollo en cualquier parte del territorio, es 
decir que el desarrollo del centro y de la periferia tienda a la convergencia y la estabilidad para que 
las personas, donde quiera que se encuentren, tengan las oportunidades. 
Si existen situaciones en las cuales los centros predominan sobre las periferias, lo que no genera 
igualdad en el proceso de desarrollo, entonces estamos frente a un problema de centralización que 
inhibe el progreso equilibrado y convergente. Un proceso de descentralización puede, entonces, 
ayudar al desarrollo territorial equilibrado y a la mejora de los niveles de desarrollo humano. El desa-
rrollo es un proceso de convergencia del desarrollo humano entre las diferentes localidades y regio-
nes, lo que implica uniformar, integrar y coordinar los factores que lo determinan. Esta propuesta se 
parece a la vieja teoría de crecimiento con redistribución, pero va más allá no sólo hay que crecer, 
sino que este crecimiento debe tender a la convergencia pero no sólo de los ingresos y del bienestar 
de las personas, sino sobre todo debe tender a la igualación de los derechos y capacidades de las 
personas en todas las localidades.   
En muchos casos los territorios ocupados que no generan las mismas oportunidades para todos. La 
dotación de factores en cada territorio es una condición necesaria para el desarrollo, pero no la única, 
se requiere además de que la gente tenga una dotación de capital humano (educación, talentos, 
destrezas, experiencia, creatividad), pero no sólo eso sino además una organización económica, 
social y normas éticas (lo que ahora se denomina capital social) que permita combinar adecuada-
mente los recursos, las potencialidades y las personas, de una manera adecuada para generar opor-
tunidades iguales para todos. 

“El desarrollo humano desarrollo humano desarrollo humano desarrollo humano como proceso de 
expansión de capacidades y derechos 
de las personas es una vía prometedora, 
para reorientar la teoría y la práctica del 
desarrollo. El primer atributo de este 
paradigma es que pone a las personas 
como fin y medio del desarrollo y, el 
segundo, es que busca igualar oportuni-
dades para todos generando la posibili-
dad de que todos disfruten de la libertad 
de escoger y acceder a los bienes y 
servicios necesarios para vivir y progre-
sar, donde sea que se encuentren: en el 
campo, la ciudad, en una provincia o una 
región”(PNUD, 2002). 

Esquema 58: Síntesis de los conceptos de Síntesis de los conceptos de Síntesis de los conceptos de Síntesis de los conceptos de 
Desarrollo y TerritorioDesarrollo y TerritorioDesarrollo y TerritorioDesarrollo y Territorio 
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2.3. Ocupación urbana en redes espa-

ciales 
    
    
La ocupación espacial en red es una estrategia de 
descentralización. Para la compresión de esta, ya ex-
tensa y compleja, se identifican tres redes fundamen-
tales que la organizan.  
 
Dentro del presente capítulo, se ha identificado en la 
estructura de la producción agrícola y en el asenta-
miento urbano, a la red del agua. En esta, la extensión 
de la frontera agrícola como el volumen de productivi-
dad, y la calidad de la vida urbana esta definida por la 
gestión y tecnología de esta red. 
El agua  constituye el elemento fundamental para la 
vida, que organiza la ocupación del territorio, en térmi-
nos económico, políticos y espaciales. 
 
Otra red fundamental identificada en consecuencia a la 
accesibilidad a estos asentamientos urbanos es el 
transporte público de pasajeros.  
 
Se ha observado que los grandes cambios en la ocu-
pación espacial local y del paisaje están asociados a 
los cambios en las modalidades de movilidad. Se pa-
só del camino a pie, al de articulación de puertos, lue-
go a trenes locales correspondiente al desarrollo de la 
agro industria, y actualmente a la consolidación de la 
vía  Panamericana Norte. 
 
Finalmente para la tercera red fundamental es la ges-
tión municipal. Se observa que las ciudades interme-
dias son componente central de la articulación espa-
cial, del ámbito urbano y rural, y la articulación entre 
las ciudades, se establece tanto por complementarie-
dad como por competencia.   
Esta tercera red, mas abstracta dado que no tiene en 
si misma una infraestructura física que la represente, 
pero define el peso de centralidad de la ciudad por su 
carácter decisional. 
 
Estas tres variables denominadas variables temáticas 
van a organizar el análisis en la siguiente Parte 3, refe-
rida específicamente al estudio de caso.  
 
Estas variables pueden ser extensivas al análisis en 
diferentes escalas territoriales de manera mas integra-
dora y mas comprensible, dado que se lograría enten-
der la lógica tanto social, política y tecnológica de ca-
da red para comprender su expresión espacial.  
 
El concepto de red se presenta como una articuladora 
de las escalas espaciales en el territorio (ver desarrollo 
de este tema en Parte 4, Componentes del modelo 
espacial). 



 
      85 

 

Red de ciudades en  
el valle bajo del Jequetepeque, 

Costa norte del Perú 
 

Organización espacial  
de Redes de Ciudades 

 
 
 

 
3ra Parte3ra Parte3ra Parte3ra Parte    
3.1.   La construcción de un territorio 
3.2.   Las dicotomías espaciales 
3.3.  Ocupación humana en el valle del Jequetepeque 
3.4. Organización espacial en el valle bajo  
 del Jequetepeque  
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El análisis de una realidad territorial implica abordar 
una complejidad, y para hacerlo se han definido tres 
conceptos abstractos en él que corresponde a los tres 
primeros capítulos.  
 
Un primer concepto referido al proceso de ocupación 
del territorio y de cómo este se construye, este análisis 
incluye el medio físico y la historia.  
El segundo concepto es el de las dicotomías espacia-
les del territorio, donde se busca hacer una reflexión 
sobre el tema de las superficies y sostenibilidad.  
Y el tercer concepto esta referido a la abstracción de 
las relaciones espaciales, la topología, aspecto que 
ayuda a entender la organización espacial de las redes 
en el territorio.  
 
Estas tres grandes “variables de análisis” que se des-
prenden del marco teórico (ver Parte 1) se articulan 
con las “variables temáticas” propuestas desde el 
marco del contexto (ver Parte 2), ambas quedan articu-
ladas teniendo siempre  en cuenta que es la espaciali-
dad nuestro interés principal (ver Esquema 59: Dos 
ejes de entrada para el análisis del caso). 
 

Esquema 59: Dos ejes de entrada para el Dos ejes de entrada para el Dos ejes de entrada para el Dos ejes de entrada para el 
análisis del casoanálisis del casoanálisis del casoanálisis del caso 
 
Se plantea este cuadro de doble entrada 
para organizar el análisis del presente capí-
tulo. Los puntos abordaran según la necesi-
dad de la descripción o análisis diferentes 
escalas territoriales. 

Las redes fundamentales del estudio de caso están 
referidas a la red de agua, a la red de transporte públi-
co de pasajeros, y a la red de gestión administrativa 
de las ciudades; las tres son redes territoriales, y se 
componen de una red estructural (física, y real) y una 
red funcional, donde queda referida la gestión de la 
red, ambas con un referente espacial.  
A partir de la observación, análisis y reflexión de esta 
“parte” de la realidad de la ocupación espacial en re-
des, es que se aborda la construcción de una interpre-
tación de la realidad territorial, asumiendo su compleji-
dad y su extensión.  
 
El cuarto y último capítulo de esta tercera parte esta 
referido a la interpretación espacial de la redes de ciu-
dades intermedias del valle bajo del Jequetepeque, 
donde se extiende una propuesta con el objetivo de 
elaborar un Modelo espacial de la red de ciudades en 
el Jequetepeque. Esta propuesta es útil en la medida 
que nos relaciona a un modelo general de la ocupa-
ción espacial en red, tema de la siguiente Parte 4. 
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Esquema 60: Valle bajo del Jequetepeque Valle bajo del Jequetepeque Valle bajo del Jequetepeque Valle bajo del Jequetepeque     
    
Ubicación Ubicación Ubicación Ubicación de la cuenca del río Jequetepeque está ubicada en la costa Norte del Perú, entre los paralelos 7° 6´ y 7° 30´ de Latitud Sur y los meri-
dianos 78° 30´ y 79° 40´ Longitud Oeste del meridiano de Greenwich. Las descargas del río Jequetepeque, presentan una marcada estacionalidad 
predominante en los meses de Febrero a Abril. El promedio Anual del volumen del río Jequetepeque es de 816.49 MMC, pero en los meses de 
estiaje sus descargas pueden llegar a caudales menores de 1.0 m3/s. (CEDEPAS) 
 

Extensión Extensión Extensión Extensión del valle: 35,000 Has bajo riego regulado, el proyecto PEJEZA contempla 42,000 Has en esta etapa de ejecución.(Fuente: PEJEZA) 
PoblaciónPoblaciónPoblaciónPoblación: 172,319 habitantes (Provincia de Pacasmayo y de Chepen; censo INEI 2005) 
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Esquema 61: Paisajes del valle JequetepequePaisajes del valle JequetepequePaisajes del valle JequetepequePaisajes del valle Jequetepeque 
 
Las características físicas generales del valle de muy 
poca pendiente, presencia del litoral, primeras estriba-
ciones de los andes, dunas, lagunas por afloramiento 
de aguas profundas, limitada generalmente por desier-
to al norte y al sur. 
 
El valle costero consta de paisajes diferentes, vistas del 
Valle bajo del Jequetepeque. 
La ocupación humana, es también diferente, frente al 
litoral, en zonas de expansión de vivienda, como es el 
caso a Campanilla, aglomeración anexa a San José, y 
la zona comercial consolidada de Chepen 

Litoral rocoso, próximo al poblado de Puémape, al 
sur del valle.  Se consiguen muchas conchas que se 
trituran para mezclar con adobe y lograr mejor resis-

tencia a la erosión marina. 

Cultivo de arroz, mes de febrero, cuando el color es 
brillante y resplandeciente. El cultivo de arroz es mono-

cultivo en el valle, erosiona los suelos y requiere de 
mucha agua 

Canales de regadío, bocatomas, presencia de la 
napa freática elevada 

Dunas y parte de bosques de algarrobo, dan un am-
biente de tranquilidad. Lamentablemente los algarro-
bos son depredados para el uso de la leña, y muchas 

veces las dunas sirven de basurero. 

Litoral de playa, atracción de la gente joven sobreto-
do en los meses de verano de la ciudad de Pacas-
mayo. Playas –mas hacia el acantilado- que también 

son aprovechadas por los tablistas (surfing) 
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3.1. La construcción de un territorio  
 

Proceso de ocupación del espacio 
 

 
    
    
    
    
    
3.1.1. Medio físico del valle del Jequetepeque3.1.1. Medio físico del valle del Jequetepeque3.1.1. Medio físico del valle del Jequetepeque3.1.1. Medio físico del valle del Jequetepeque    
• Oportunidades y vulnerabilidades del medio físico 
• Grandes cambios en la infraestructura física 
 
3.1.2. Proceso histórico3.1.2. Proceso histórico3.1.2. Proceso histórico3.1.2. Proceso histórico    
• Constitución de redes territoriales 
• Características urbanas de la ciudad 
• Proceso urbano en el valle 
• Oportunidades y perspectivas 

 3.1. 
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3.1 La construcción de un territorio  

    
El ámbito del estudio de caso es el Valle bajo del Je-
quetepeque esta conformado actualmente por dos 
provincias1, es decir dos administraciones políticas: La 
provincia de Chepen, que cuenta con 3 distritos, y la 
provincia de Pacasmayo con 5 distritos.  
 
En la practica, la existencia, localización y característi-
cas de la ocupación urbana conforma una red espa-
cial de ciudades intermedias que mantienen economí-
as complementarias, diferente de los abundantes ca-
sos donde ha primado la centralidad gravitante a un 
centro - único. Sin embargo, cabe resaltar que en la 
administración municipal aún no existe una idea clara 
del valle como un conjunto.  
 
Cada provincia se ciñe a su jurisdicción, es más, la 
gestión municipal de las ciudades medianas o peque-
ñas no considera (o lo hace de manera muy tangen-
cial) la relación con su entorno rural. Existe todavía un 
gran trabajo a realizar en cuanto a la gestión del terri-
torio. 
 
El valle bajo del Jequetepeque se caracteriza por una 
economía agrícola (producción de alta calidad y volu-
men de arroz, orientado principalmente al consumo 
interno) con importantes recursos naturales (suelos de 
alto valor agrológico, quebradas, canales acuíferos, 
franja costera con recursos ictiológicos, clima benigno, 
asoleamiento y potencialidad eólica) y tecnológicos 
(represa regional, energía eléctrica, carretera longitudi-
nal Panamericana y carretera transversal de penetra-
ción a las regiones de la sierra norte).  
 
El valle está ocupado por 172,319 habitantes (INEI, 
proyecciones al 2005), asentados principalmente en 
cuatro ciudades de mayor jerarquía (albergan de 
18,000 a 40,000 hab.) que son complementadas por 
una docena de ciudades de menor jerarquía (2,000 a 
10,000 hab.) y aglomeraciones mas pequeñas (500 a 
2000 hab.); esta dispersión de las ciudades y su inter-
conexión en red, les ha permitido al mantener el equili-
brio poblacional, un acceso más democrático a los 
servicios básicos y un nivel mayor de sostenibilidad 
regional comparada (ver organización espacial en va-
lles de la costa norte, Parte 2), igualmente se infiere 
que en este existen mejores posibilidades de lograr un 
desarrollo territorial.  
 

Sin embargo esto no lo logra, se evidencia en la exis-
tencia de dicotomías espaciales negativas que atañen 
directamente contra el desarrollo sostenible, observa-
das en los diferentes paisajes de las ciudades y del 
entorno (ver 3.2.1: Dicotomías Espaciales).  

3.1.1. Medio físico del valle bajo del 

Jequetepeque  
 
El medio físico del valle bajo del Jequetepeque esta 
condicionado principalmente por los factores siguien-
tes: la pendiente mínima del relieve, la buena disponi-
bilidad del agua, el alto valor del suelo y su extensión, 
el clima benigno, y la presencia del mar. 
 
La cordillera de los Andes en esta zona de la costa 
norte se distancia del mar haciendo que la extensión 
de los valles costeros (delta) sea mayor. En los valles 
de la costa, por tener una pendiente mínima se desa-
rrolla un delta, y se conforman suelos de alto valor 
agrológico, igualmente la zona desértica es de poca 
pendiente, lo que facilita la ampliación de la frontera 
agrícola con riego regulado. 
El clima es benigno, pertenece a la zona tropical al 
estar a 7° de latitud sur, pero predominantemente 
húmedo y de pocas precipitaciones. 
La presencia del mar peruano de aguas frías, hace 
que el clima sea algo mas templado, sin embargo en 
los meses de verano la temperatura puede llegar hasta 
los 33° C. Igualmente el litoral esta próximo a zonas de 
afloramiento de aguas profundas generando zonas 
diversidad en hidrobiología. 
 
El río Jequetepeque, uno a las cuencas del Pacífico,  
recorre desde los 4,180 msnm de altitud hasta la des-
embocadura al mar, en un recorrido de 158 Km aprox., 
en la cuenca del Pacífico los ríos son no navegables 
por lo general.  Es en la costa que este río genera un 
delta, que da la oportunidad de crear un valle extenso, 
hoy de aproximadamente 40,000 Has y con mayor pro-
yección según el proyecto de Gallito Ciego. Este río ha 
generado en la zona una sedimentación de importante 
sección compuesta de limos y arcilla principalmente. 
El mejor y principal recurso del valle, por la calidad y 
muy buen espesor es el suelo. 
Este recurso se complementa con otros dos:  el volu-
men de agua segura por la represa, y la pendiente, de 
prácticamente 0° en la zona, contrastando con las pri-
meras estribaciones de los Andes de pendientes ma-
yores a 30° y 45°. Cabe resaltar, que las pendientes del 
relieve cambian en poca distancia, por ejemplo en el 
reservorio de Gallito Ciego, construido sobre un em-
balse prácticamente natural, que esta a 35 Km. de la 
ciudad de San Pedro de Lloc, las pendientes están 
incluso por encima del 90%, donde el valle se angosta 
notablemente, formando el cuello del valle.  
 
 
- Oportunidades y vulnerabilidades  

 
• El aguaEl aguaEl aguaEl agua    
El agua dentro del valle es abundante y regulada 
(segura) para la actividad agrícola, para las ciudades 
el abastecimiento de agua es por pozos que aprove-
chan la napa freática elevada. La disponibilidad del 

1 En la provincia de Chepen el 77.6% de la población es urbana, y en 
la provincia de Pacasmayo el 83% , altos porcentajes de población 
urbana, indicador del rol de ciudad intermedia en el valle (INEI, Po-
blación Urbana Rural por provincias para 1995) 
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agua tanto para las actividades rurales como urbanas 
están prácticamente garantizadas, sin embargo exis-
ten algunos problemas importantes. 
Uno de ellos, en la actividad agrícola es que el agua es 
abundante y regulada para los que tienen título de pro-
piedad, pero los campesinos de las Comunidades 
Campesinas tanto de Chepen como de San Pedro de 
Lloc solo son posesionarios y/o adjudicatarios de las 
Comunidades respectivas, por lo tanto no tienen acce-
so al agua. Incluso algunos zonas están por encima de 
la cota de agua. 
 
A nivel urbano, las nuevas zonas de expansión de las 
ciudades no tienen agua potable domiciliaria, y de ma-
nera racionada, dos veces por semana por tres horas 
como sucede en la expansión de Pacasmayo. Las zo-
nas urbanas más consolidadas si cuenta con conexio-
nes domiciliarias de agua potable y con un servicio 
mas regular, generalmente por pozos de agua. 
 
En cuanto a la contaminación del agua, se tiene que: 

“La mayor parte del agua esta contaminada y no dispo-
nible para soportar una sana biodiversidad acuática. La 
mayoría de los pueblos en la cuenca dan la espalda al 
rio, y lo utilizan para eliminar desechos urbanos, la con-
taminación de las actividades mineras representa tam-
bién un problema” (Andean Bassin Profile, Jequetepe-
que River Basin, Condesan, E. Girón E., 2003) 
 
La napa freática es bastante elevada, por eso son ne-
cesarios los canales de drenaje en la actividad agríco-
la, y necesaria también la diversidad de cultivos y no el 
monocultivo del arroz actual  
 
 
• El sueloEl sueloEl sueloEl suelo    
El suelo para muchos geógrafos constituye la principal 
riqueza del valle,  por su constitución de suelo y el es-
pesor que supera incluso los 2mts. En muchos casos.  
Sin embargo es un recurso que se esta erosionando, 
por el monocultivo del arroz, esta falta de diversidad 
de cultivos hace que los suelos se desgasten y en es-

Vista del cultivo de arroz (mes de febrero) con las dunas y vegetación al 
fondo. Los suelos son de alto valor agrológico (Fluviosoles), y  suelos con-
formados de material aluviales recientes, por estratos, arcillosos, presencia 
de napa freática. (Atlas del Perú, IGN, 2002) 

Vista de las dunas del entorno de San Pedro de Lloc, Vegetación resistente 
a los vientos, y a la poca humedad o riego. Y se observa la poca pendiente 
de la zona desértica. 
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pecial porque el arroz necesita elevadas cantidades de 
agua, estos dos factores están generando zonas de 
salinización en el valle. 
 
En cuanto a la agricultura sostenible,  
“En la cuenca del Jequetepeque se practica agricultura 
muy poco sostenible. Grandes áreas dedicadas al culti-
vo de la caña de azúcar y arroz, que utilizan mucho 
agua y no generan muchos ingresos. El área sufre de 
problemas de sobre-pastoreo, que requiere del desa-
rrollo de sistemas agro-silvo-pastoriles. Estos sistemas 
de bajos insumos encierran a los productores en un 
circulo vicioso de sobre explotación de sus recursos 
naturales”(id.) 
En cuanto al ineficiente uso del agua para riego:   
“Los sistemas de riego se mantienen en forma muy 
deficiente resultando en un uso restringido del recurso 
hídrico, con considerables perdidas. Por debajo de la 
represa, los sistemas de manejo del agua y drenaje 
dan como resultado serios problemas de salinización 

del suelo. En promedio el área total cultivada, con res-
pecto a la situación anterior al riego regulado se ha in-
crementado en solamente un 11% aproximadamente, 
el arroz que actualmente ocupa el 68 % del área culti-
vada, se incremento en 15%; sin embargo no se ha 
llegado a alcanzar las proyecciones del estudio de fac-
tibilidad que, con proyecto, contemplaba 42,705 Ha 
físicas y 74,505 Ha cosechadas por año incluyendo 
campaña complementaria” (id.).  
En cuanto a la erosión y sedimentación 
“La erosión ocurre en una escala masiva en las partes 
intermedias y altas de la cuenca, como resultado de 
procesos naturales y acentuados por la actividad 
humana. Casi 1,000 hectáreas de cultivo se perdieron 
debido al deslizamiento de tierras durante 1998, Año 
del Niño”(id.)  
 
Clima, vientosClima, vientosClima, vientosClima, vientos    
En la cuenca baja, las precipitaciones en general son 
escasas, menos de 200 mm anuales, y se presentan 

Esquema 62: Cuenca del río JequetepequeCuenca del río JequetepequeCuenca del río JequetepequeCuenca del río Jequetepeque 
El valle bajo del Jequetepeque se extiende sobre los deltas de dos cuencas del Pacífico, La cuenca del chamán, o río Loco, por ser tan esporádico 
y muchas veces seco y aporta a la zona norte napa freática.  
La cuenca del Jequetepeque se encuentra entre los paralelos 7°6’ y 7°30’ latitud sur y los  meridianos 78°30 y 79°40 Longitud Este. Cuenta con un 
área total de 698,200 Has con niveles altitudinales que varían entre 0 y 4,188 msnm, con una topografía bien accidentada lo que contrarrestar fuer-
temente con la regio Chala. Los suelos que se emplazan en la desembocadura del río constituyen formaciones sedimentarias eólicas y aluviales 
substrato de las áreas agrícolas en la zona.  
Cuenca Alta: zona de captación de agua; Cuenca Media: zona de escurrimiento del agua; Cuenca Baja: zona de escurrimiento y de dispersión del 
agua, esta corresponde a la región “chala”, con aprox. 217,000 Has, de las cuales 42,000 Has se encuentran sujetas al proyecto PEJEZA. 
El desarrollo del proyecto incorpora el valle de Zaña y de la zona entre los dos valles como superficies a irrigar. Esta acción prácticamente se esta 
realizando al mejorar el canal de Talambo e incorporar cerca de 5000 has de cultivo en Pampas de Sandia, y mejorar la irrigación en las zonas 
norte del valle Jequetepeque (áreas en naranja). Esta zona entre valles al norte es un área de conflicto con la Comunidad Campesina de Chepen. 
Igualmente la expansión al sur del valle en conflicto con la Comunidad Campesina de San Pedro de Lloc, por reconocimiento de tierras. 
Existe igualmente en el proyecto de estudio un trasvase importante de la cuenca de Cajamarca 
(Fuente: Proyecto Especial Jequetepeque Zaña; y (Andean Bassin Profile, Jequetepeque River Basin, Condesan, E. Girón E., 2003) 
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casi siempre en los meses de verano. Pueden ser muy 
intensas durante la presencia del Fenómeno El Niño, 
que en algunos casos puede alcanzar magnitudes 
catastróficas. El resto del año, el área se encuentra 
libre de precipitaciones.  
La temperatura varía desde los 23°C y 27°C en el de-
sierto costero; el promedio de precipitación varía des-
de los 15 mm en el desierto costero a un máximo pro-
medio de 200mm. Y la humedad relativa varía entre 80 
a 90 % en el valle.  Los vientos relativamente uniformes 
soplan durante el día del océano hacia tierra adentro y 
durante la noche en sentido inverso (Cedepas). 

 
• El mar en la costa norteEl mar en la costa norteEl mar en la costa norteEl mar en la costa norte    
Tiene hasta tres condiciones importantes que son el 
soporte del recurso hidrobiológico y espacial del litoral, 
por un lado la temperatura del mar peruano, se trata 
de una corriente fría, de sur a norte, dentro de una zo-
na tropical, el afloramiento de aguas profundas; y el 
relieve del zócalo continental, que le permiten tener 
diversidad en el recurso, particularmente de produc-
ción de mariscos, aspecto poco desarrollado y actual-
mente a nivel artesanal. Igualmente el litoral cuenta 
con una serie de pequeñas ensenadas, cabos, que le 
permiten localizar puertos de menor envergadura para 
el desarrollo del cabotaje marítimo, aspecto igualmen-
te olvidado. 
 
 
• Infraestructura en la cuenca baja 

 

El medio físico se ve modificado, tanto por la infraes-
tructura que se construye, ejemplos son los canales de 
regadío que construyen en épocas tempranas un valle, 
la represa de Gallito Ciego, la vía Panamericana Norte, 
e igualmente las ciudades (que no son infraestructura 
pero si una “construcción” que modifica el medio físi-
co). Igualmente el medio físico es modificado por el 
uso de esta infraestructura, por ejemplo el hecho de 
negar el agua a las comunidades, por un lado retraza 
el crecimiento de la frontera agrícola y empobrece a 
esta población.  
“Las características de buena aptitud de suelos, recur-
sos hídricos disponibles por la regulación del riego a 
través del Reservorio Gallito Ciego, caracterizan al valle 
con buenas posibilidades de inversión y desarrollo que, 
complementado con la incorporación de tecnologías 
apropiadas puede permitir una explotación eficiente.  
Actualmente con el Reservorio Gallito Ciego, se ha lo-
grado incrementar en aproximadamente el 50% la pro-
ducción agrícola en la parte baja de la Cuenca, alcan-
zando una producción promedio de 250,000 T.M./año, 
con un valor Bruto de la producción que ha variado de 
30.8 a 80.6 Millones U.S.$” (PEJEZA). 
 
El Reservorio de Gallito CiegoEl Reservorio de Gallito CiegoEl Reservorio de Gallito CiegoEl Reservorio de Gallito Ciego    
Esta infraestructura, ubicada a la altura de la actual 
ciudad de Tembladera, fue puesta en marcha a fines 
del año 1988, y asegura el riego regulado para el valle.  

Son aproximadamente 400’000,000 de m3 de agua, 
con un costo aproximado de 250 millones de dólares, 
para irrigar 42,000 Has, y producir energía eléctrica 
para la actividad industrial.  
 
En los 20 años de funcionamiento, la sedimentación 
dentro de la represa ha ido incrementándose, datos no 
oficiales aseguran que la cuarta parte de la represa 
esta colmatada. Sin embargo estos sedimentos en la 
represa representan un recurso importante con el cual 
se pueden reconvertir suelos salinazos en el valle. A 
pesar de esto en la dirección del proyecto no estan 
muy preocupado por el volumen que esto representa 
dado que la represa no esta concluida falta hacer una 
válvula de desfogue para limpiar esto. Otra medida 
puede ser tomar una temporada completa para eva-
cuar el agua y limpiar la represa. Otra es la de dragar 
estos sedimentos. Estas son alternativas y otras debe-
rán ser estudiadas para un futuro a mediano plazo.  

 
Dependiendo de las instituciones las críticas a la repre-
sa son diferentes, unas la consideran un aporte otras 
que el costo ha sido muy elevado para lo que se ha 
conseguido en cuanto al desarrollo del valle. Pero hay 
que decir que después de 20 años de funcionamiento 
esta, no ha logrado revertir los índices de pobreza y la 
mala calidad de vida de un sector importante de la 
población campesina. 
 
“En promedio el área total cultivada, con respecto a la 
situación anterior al riego regulado se ha incrementado 
en solamente un 11% aproximadamente, el arroz que 
actualmente ocupa el 68 % del área cultivada, se incre-
mento en 15%; sin embargo no se ha llegado a alcan-
zar las proyecciones del estudio de factibilidad que, 
con proyecto, contemplaba 42,705 Ha físicas y 74,505 
Ha cosechadas por año incluyendo campaña comple-
mentaria.(id.)”  
 
Dentro de una visión de toda la cuenca esta mantiene 
fuertes diferencias entre la cuenca alta y la cuenca ba-
ja (ver Capítulo 3.2.1  Dicotomías espaciales) 
 
En la parte alta de la Cuenca, agricultura por secano 
(ríos y precipitaciones) y fuertes pendientes, “se ha 
podido establecer que existe deficiencia de la infraes-
tructura de riego … la construcción de canales o ace-
quias, en su mayoría son rústicas, presentan pérdidas 
de agua por filtraciones debido a su mal estado” 
  
En la parte baja de la Cuenca, el sistema de riego esta 
asegurado por la represa y el sistema de canales ma-
dres y de distribución de agua, esta cuenca baja 
“correspondiente a los valles Jequetepeque - Chamán, 
está constituido principalmente por el Reservorio, la 
Bocatoma Talambo - Zaña, Canal Talambo y aproxima-
damente 265.13 Km de canales derivadores y de pri-
mer orden, de los cuales 38.0 Km (14.3 %) correspon-
de a canales revestidos de concreto, y 227.13 Km 
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(85.7%) son canales construidos en tierra, y otras obras 
hidráulicas menores.  
Las mismas que actualmente abastecen a un área de 
36,000 Ha, en el Valle Jequetepeque - Chamán, abar-
cando con el servicio de riego, el ámbito de 13 Comi-
siones de Regantes, localizadas hacia la margen dere-
cha e izquierda del Río Jequetepeque. El Valle Jequete-
peque - Chamán, cuenta con sistemas de Drenaje Co-
lectores, localizados en dos grandes sectores, el pri-
mero con un área de influencia de 5,141 Ha y el segun-
do con un área de influencia de 4,070 Ha.”(id.) 
 
La vía Panamericana Norte La vía Panamericana Norte La vía Panamericana Norte La vía Panamericana Norte     
Esta es una vía rápida, asfaltada, longitudinal a la cos-
ta, que articula todos los valles y ciudades de la costa 
con Lima y entre ellas; la relación con las vías de pene-
tración hacia las partes altas de las cuencas esta poco 
desarrollada.  
A partir de la ejecución de la represa y del desarrollo 
minero de Cajamarca, es que se invierte en la vía hacia 
Cajamarca, generando un importante intercambio vial 
en Ciudad de Dios / Pakatnamu. Dos ciudades reloca-
lizadas por la construcción de la represa. 
 
“Actualmente cuenta con una carretera de doble vía 
completamente asfaltada desde Pacasmayo hasta Ca-
jamarca. En su recorrido une importantes centros urba-
nos y comerciales tales como Chepén, Tembladera, 
Chilete, Magdalena, Choropampa, San Juan y Cajamar-
ca. Al interior de los distritos, las vías de comunicación 
son escasas, generalmente trochas carrozables en ma-
las condiciones que en invierno se ponen intransita-
bles”. 
La vía Panamericana en la costa norte, de importante 
transito de carga y de pasajeros ha generado la cons-
trucción de vías de circunvalación en las principales 
ciudades (ver capitulo 3.3.2, el transporte, una red te-
rritorial), y la ubicación de peajes, de importantes in-
gresos por el transporte de carga y de pasajeros. 
La zona del valle cuenta además con una red de vías 
secundarias importantes por su extensión en kilóme-
tros, a pesar que muchas de estas no se encuentren 
asfaltadas, hay que considerar que se tiene la posibili-
dad de un tipo de acceso (ver Esquema 86 y 87: Vías 
en el valle del Jequetepeque)  
 
La energía para la producción y para las ciudadesLa energía para la producción y para las ciudadesLa energía para la producción y para las ciudadesLa energía para la producción y para las ciudades 
“En el ámbito de la cuenca Jequetepeque existen 5 
centrales hidroeléctricas, siendo la de mayor potencia 
instalada la Central Hidroeléctrica Gallito Ciego, ubica-
da en la parte baja de la represa del mismo nombre. 
Esta infraestructura produce 34 MW y está conectado al 
Sistema Eléctrico Centro - Norte. Hay tres centrales 
térmicas.” 
Existe una importante dotación del servicios de energía 
para el valle del Jequetepeque, lo que le asegura el 
desarrollo industrial y agroindustrial. Así mismo el dotar 
a las ciudades y al futuro crecimiento urbano de ener-
gía eléctrica. 

Cabe resaltar que las grandes líneas de transmisión de 
energía eléctrica corren paralelas al litoral, abastecien-
do los diferentes valles del norte. Igualmente esta lon-
gitudinal no solo significa que trae una vía de transpor-
te sino también energía. 
 
El agua para las ciudades El agua para las ciudades El agua para las ciudades El agua para las ciudades     
Por lo general existe abastecimiento de agua en la ma-
yoría de las ciudades, sin embargo son las zonas peri-
féricas de estas las que muchas veces adolecen del 
abastecimiento continuo.  
Uno de los lugares mas problemáticos es la ciudad de 
Pacasmayo, ciudad ubicada en el desierto y litoral. Sin 
embargo cabe resaltar que si bien muchas de estas 
aprovechan la presencia de los altos niveles de napa 
freática, este caudal es variable. (En particular este 
tema que se encuentra desarrollado en el capitulo 
3.3.1, El agua, una red territorial),  
Con este panorama de la existencia de un medio físico 
particular por que cuenta con importantes recursos no 
valorizados aún, se instala también importante infraes-
tructura en vías, en energía, en abastecimiento de 
agua, etc. que es parte del “territorio” del valle.  
Esta ocupación del valle ha tenido un proceso en el 
tiempo interesante, cambiando de patrones de ocupa-
ción que denominaremos la construcción de un territo-
rio, dando a la postre la realidad que seguiremos anali-
zando. 
 
 
3.1.2. Proceso histórico  

    
El relieve de muy poca pendiente y el recurso del agua 
que durante cientos de miles de años ha generado 
importantes depósitos aluviales, por las continuas 
inundaciones a los dos lados del río. Se trata de una 
formación que ha tomado cientos de miles de años. 
Igualmente otra de las condiciones importantes de 
este valle que también se debe a la pendiente de prác-
ticamente 0% y al tipo de suelo es la existencia de una 
importante napa freática, y de posibilidades de encon-
trar agua subterránea en lugares arenosos.  
    
• Constitución de redes territoriales 
 
Es dentro de este contexto que se genera la construc-
ción de un territorio: el Valle bajo del Jequetepeque, en 
la costa norte del Perú. 
 
Habitar el desierto, es un hecho no muy nuevo pero 
siempre desafiante. Para esto es importante sintetizar 
la ocupación de los antiguos pobladores (época Mo-
che, pre-Inca) en el valle del Jequetepeque, y hacer 
mención de lo que conlleva la construcción de un terri-
torio. El valle constituía un área agrícola longitudinal al 
recorrido del río Jequetepeque con anchos de 1km 
aproximadamente, sin embargo por la pendiente míni-
ma, a la margen izquierda (zona sur) y derecha (zona 
norte) del río, son sujetas de inundaciones periódicas 
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Esquema 64: Construcción de prime-Construcción de prime-Construcción de prime-Construcción de prime-
ros canalesros canalesros canalesros canales    
 
De la construcción de cuatro canales 
importantes al norte del valle y un 
canal  (hoy, Canal San Pedro) al sur 
del río Jequetepeque  

Esquema 63: Origen del Valle Origen del Valle Origen del Valle Origen del Valle 
bajo Jequetepeque bajo Jequetepeque bajo Jequetepeque bajo Jequetepeque  
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Esquema 65: Secuencia de la organiza-Secuencia de la organiza-Secuencia de la organiza-Secuencia de la organiza-
ción socialción socialción socialción social 
Las relaciones  sociales de poder se 
evidencia espacialmente 

Esquema 66: Organización espacial de la Organización espacial de la Organización espacial de la Organización espacial de la 
ColoniaColoniaColoniaColonia 
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que finalmente contribuían a la sedimentación y forma-
ción de suelos de alto valor agrológico.  
La margen derecha es mayor en cuanto a la extensión 
de suelos de calidad, dada la presencia del río Cha-
mán o río loco hacia el norte, río esporádico con inun-
daciones también esporádicas, de mucho menor cau-
dal que el río Jequetepeque. Estos periodos de inun-
dación constante se daban por crecidas del río, o llu-
vias causadas por un Niño (fenómeno climático). 
 
Las características enunciadas en el medio físico fue-
ron condicionantes favorables para la canalización del 
agua para el riego, lo que se hizo con verdadera 
maestría. Se construyeron los canales con altos niveles 
ingenieriles manteniendo la pendiente deseada por 
largos kilómetros, desde las bocatomas hasta los ca-
nales secundarios de regadío.  
 
La realización implicaba mantener la pendiente desea-
da, como mantener el caudal y el volumen de agua 
necesarios para el riego y el recorrido, dentro de un 
terreno prácticamente plano. Estas obras suponen 
desde luego ya una organización social bastante avan-
zada en cuanto a conocimiento y a la administración 
de un territorio en conjunto. De alguna manera todos 
los señoríos del valle se tenían que poner de acuerdo. 
El valle se construyó sobre el desierto, sobre un espa-
cio de inundaciones esporádicas, de pendiente míni-
ma, con sedimentación de limos, y próximo al río, a 
través de canales de irrigación. 
 
El límite de este valle construido está dado por la dis-
ponibilidad y la gestión del agua; es decir por la tecno-
logía (construcción de los canales, y otros) y por la 
administración del agua (organización de señoríos por 
canales de riego).  
 
En todo caso los objetivos eran irrigar las zonas adya-
centes al río Jequetepeque, lograr una seguridad ali-
mentaria y por último conseguir un bienestar de la po-
blación, desarrollando a la vez mejores posibilidades 
de intercambio en el valle. 
La complementariedad y reciprocidad condición fun-
damental en la ocupación se pueden entender en las 
relaciones entre asentamientos de pescadores y los 
asentamientos agrícolas a lo largo de la costa.  
 
“Las diversas aldeas de pescadores, cercanas al mar y 
rodeadas de lagunas y albuferas, mantenían estrecha 
relación con los pueblos de agricultores de cada valle. 
Si bien los pescadores tenían sus propios señores, se 
aprecia en el siglo XVI, antes de los trastornos ocasio-
nados por las reducciones toledanas, la dependencia 
de los grupos pescadores ante los curacas principales 
de cada señorío. ....”  
“La complementariedad de los patrones de asenta-
miento en la costa muestran varios aspectos interesan-
tes: primero, un dominio del sector avícola sobre el 
pesquero. Segundo, la existencia de centros ceremo-

niales en los que se integran los diversos sectores de la 
población para celebrar ciertas fiestas rituales. Tercero, 
la existencia de una compleja red de pequeños nú-
cleos de autoridad, bajo el mando de un señor princi-
pal. Es posible que existiera una fuerte jerarquización 
de la sociedad, sometida al poder absoluto de un jefe, 
cuya supremacía se extendía sobre todo el valle y, a 
veces, sobre varios.” (María Rostworowski, en Obras 
Completas IV, Recursos Naturales renovables y pesca, 
siglo XVI-XVII/Curacas y Sucesiones, costa Norte, 2005, 
IEP, Pág.152 -156.) 
 
En la época incaépoca incaépoca incaépoca inca, la administración central del Inca 
deja subsistir a las administraciones locales de los 
señoríos, se establece una mixtura entre una adminis-
tración local descentralizada territorialmente por los 
canales de regadío: que constituyen cada uno de los 
señoríos, y otra central, la del Estado Inca, que se 
abastece de los diferentes señoríos locales. Esto últi-
mo es un peso alto para las administraciones locales, 
que no se sienten identificadas plenamente con el Es-
tado central del Inca, sin embargo es interesante la 
mixtura de dos organizaciones, una fuertemente local y 
otra fuertemente central.  
 
En la época de la conquistaépoca de la conquistaépoca de la conquistaépoca de la conquista se da una ruptura en todo 
sentido, social, económico, político, cultural, incluso de 
ocupación espacial. Se trata de una conquista y de 
estar a la merced de otra centralidad: España, exenta 
del territorio conquistado, esta sin la menor posibilidad 
de administraciones locales, todo es orientado hacia la 
“corona”. La crisis política del Inca, el malestar dentro 
de los gobiernos locales por la administración central 
del estado Inca, generan ciertas facilidades para el 
éxito de la conquista española.  
 
Los bienes (minerales) son orientados directamente 
hacia la metrópoli España. Trasciende al del uso del 
suelo así como de la administración del agua, la orga-
nización social con una gran depresión demográfica 
(altos índices de mortalidad por trabajos forzados, en-
fermedad, malnutrición, y abusos de toda índole) así 
como la no-movilidad espacial de la población. Estas 
condiciones así como el desconocimiento del terreno, 
orientan un cambio hacia la producción de caprino, 
aprovechando como alimento el algarrobo, abundante 
en la zona. Dunas y algarrobos son parte fundamental 
del paisaje del valle en este momento. 
 
Entre 1572 y 1609 se dio una reducción demográfica 
del orden del 60%, considerado un despoblamiento 
catastrófico por la violenta caída demográfica que se 
proyecta hasta el siglo siguiente, la alta mortalidad y 
fuga de indígenas por temor al español. En la zona 
norte se localizan las encomiendas privadas y de ma-
yor población española, la población indígena dismi-
nuye más rápidamente que en la zona sur de enco-
mienda real y de menor población española. 
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La contracción demográfica del valle trae consigo el 
empobrecimiento de las encomiendas por la desapari-
ción, muerte o huida, del tributario indígena, y el aban-
dono de las tierras comunales. La ausencia creciente 
de mano de obra, definen el cambio hacia las grandes 
estancias de ganado de los siglos XVI y XVII.  
 
El tipos de propiedad rural, es propiedad española, 
estancia de encomenderos “criadores de ganado”, 
estancias de españoles, lo que fortalece la propiedad 
laica; propiedades de religiosos agustinos, generando 
uno de el latifundio mas importante del valle; y la pro-
piedad indígena, en estancias de curacas, y tierras 
comunales de cada “casa de comunidad” o 
“reducción” (Burga, 1976) 
  
En la época de la coloniaépoca de la coloniaépoca de la coloniaépoca de la colonia, etapa de mayor consolida-
ción de esta otra centralidad (España), se constituyen 
mejor niveles de administración a través de las enco-
miendas, de carácter más locales pero todas siempre 
en desmedro de la población indígena. En esta época 
el interés de la corona estaba fundamentalmente cen-
trado en la actividad minera. 
 
“Durante la colonial, época de un Perú replegado hacia 
la cordillera de los Andes, la costa vive la periferia de 
una economía esencialmente andina, marginalidad aun 
mayor cuando estas están alejadas de Lima “(Burga, 
1976) 

 
Posteriormente dentro del valle hay una recuperación 
del crecimiento demográfico de la población indígena, 
la producción agrícola igualmente crece, generando 
un cambio determinante en el paisaje. Es aquí que se 
empiezan a constituir algunos núcleos de las futuras 
ciudades en el valle: Chepen de origen de Reducción, 
Guadalupe centro del convento de los agustinos, que 
llegan a ser propietarios de gran parte del valle. 
 
“Pero el período expansivo de mayor envergadura ocu-
rre a lo largo de los 70 años siguientes (1650-1720). 
Efectivamente, la consistente elevación de los precios 
del azúcar y en menor grado de los productos ganade-
ros, la recuperación demográfica de la población indí-
gena aunada al incremento de las castas y la masiva 
incorporación del trabajo esclavo, la misma sustitución 
de la mita por el tributo en dinero, apuraron la consoli-
dación y mayor especialización de la gran propiedad. 
Es la época en que se produce la sustitución casi defi-
nitiva del trigo por la caña de azúcar y con ello la con-
versión de muchas estancias y haciendas en hacien-
das-trapiche. Es también el momento en que al interior 
de estas se rubrica la especialización indígena y de 
castas en labores agrícolas o de pastoreo, mientras el 
trabajo esclavo se especializaba en el manejo de trapi-
ches y tinas”. Documento PNUD, de Marcelo Vereaud 
  
Los inicios de la Repúblicainicios de la Repúblicainicios de la Repúblicainicios de la República, esta marcada por cierta 
continuidad, es decir que, los apellidos cambian pero 

la estructura prácticamente sigue igual. 
Fueron estos criollos en posesión del dominio 
(enfeutitas por una o dos vidas) útil de la propiedad 
religiosa, quienes colaboraron y proclamaron la Inde-
pendencia de la zona en 1821. En 1827 un decreto 
gubernamental suprime el Convento de Guadalupe, El 
estado deviene momentáneamente en propietario de 
las haciendas de los religiosos. 
Entre 1830 y 1845, todas las haciendas fueron entrega-
das a militares o civiles criollos. Los “peruanos”, las 
mayorías campesinas del valle, pedían insistentemente 
la entrega de las haciendas a los pueblos sin tierras de 
cultivo, pero los criollos del valle, vinculados a los crio-
llos de Lima, tenían voces mas sonoras. Así las ricas 
tierras de haciendas pasaron a manos de los criollos, 
mientras que los bosques de algarrobos (estos se par-
celaron), a los pueblos sin tierra, y las tierras difíciles de 
cultivar a los campesinos pobres, es el magro significa-
do popular de la Independencia. (Burga, 1976) 
 
Continúa entonces la misma mentalidad rentista insta-
lada en la colonia, no es una mentalidad productiva o 
empresarial, mas bien se consolida una clase social 
que busca vivir de sus rentas a expensas de la gran o 
mediana propiedad y del trabajo de los indígenas. Sin 
embargo la bonanza económica atrae a extranjeros 
con mentalidad diferente, la de producir, dentro de un 
enfoque capitalista, de ahorro, de acumulación para la 
inversión y el riesgo.  
 
La ruptura de la estructura socioLa ruptura de la estructura socioLa ruptura de la estructura socioLa ruptura de la estructura socio----económica colonialeconómica colonialeconómica colonialeconómica colonial    
A partir de 1851, comienzan a llegar al valle los prime-
ros capitales mercantiles, dando origen a la agro-
industria en el valle en la segunda mitad del XIX. Por 
los primeros aportes de los ricos de zonas vecinas, y 
luego de los enriquecidos por el guano. 
En 1862, llega al valle José Balta, en 1871 Enrique 
Meiggs y mas tarde los capitales de A. Dreyfus, es 
decir el presidente, el constructor de los ferrocarriles y 
el hombre que monopolizo el comercio del guano, se 
sucederán en la propiedad de la hacienda Lurifico, la 
cual se extiende y se convierte en el corazón económi-
co del valle. 
 
En 1895, se forma la “Peruvian Sugar Estates Compa-
ny”, empresa agrícola propietaria de una red regional 
de exportaciones agrícolas. La agricultura del valle se 
empeña en una alocada y eufórica carrera de produc-
ción azucarera; la grande, la mediana y la pequeña 
propiedad se dedican al cultivo de la caña de azúcar. 
Se observan las dos formas del desarrollo capitalismo 
en el campo: la vía Jünker (la hacienda azucarera) y la 
vía campesina (la mediana propiedad o fundos, tam-
bién cultivada de caña de azúcar). 
 
Los capitales del guano producen la fractura de la so-
ciedad tradicional. Los signos de esta transformación 
son: el monocultivo, los cambios de la estructura agra-
ria, la tenencia de la tierra, el desarrollo de una extendi-



 
      99 

 

Esquema 68: Las vías, los trenes y el puer-Las vías, los trenes y el puer-Las vías, los trenes y el puer-Las vías, los trenes y el puer-
to en el valleto en el valleto en el valleto en el valle    
 
Es interesante observar que la ruta ferrovia-
ria era paralela a la vía Panamericana. Es 
importante señalar igualmente que muchas 
veces dependiendo de los horarios el des-
plazamientos del tren servía para el despla-
zamiento de la población campesina. El rol 
del tren era fundamentalmente el transporte 
de carga, por eso tenía dos objetivos la 
ruta, por un lado servía a las principales 
haciendas localizadas en el valle relacio-
nándolas con el puerto para la comerciali-
zación de los productos y por otro lado 
buscaba la relación entre Pacasmayo y 
Chepen, uno puerta de ingreso de merca-
dería (comercio mayorista) y otro de impor-
tante actividad comercial abasteciendo a 
diferentes poblados y ciudades (mercado 
minorista) 
 
Fuente: Instituto Geográfico Nacional IGN,  

Esquema 67: Tenencia de la tierra entre la Tenencia de la tierra entre la Tenencia de la tierra entre la Tenencia de la tierra entre la 
colonia y la repúblicacolonia y la repúblicacolonia y la repúblicacolonia y la república 
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da economía monetaria, proletarización de un gran 
sector del campesinado, y el fortalecimiento de la pe-
queña burguesía rural. 
 
Una abundante masa de trabajadores semi-
asalariados, campesinos del valle a salario mixto, y me-
dianos y pequeños cultivadores de caña de azúcar, son 
los que van a dar el soplo de vida a los activos merca-
dos dominicales. 
La fuerza de trabajo y los productos agrícolas, en espe-
cial el azúcar, se convierten en mercancías, esta con-
versión explica el inusitado desarrollo de los pequeños 
mercados urbanos. 
 
Proceso que se ve truncado por al bancarrota a co-
mienzos del XX de la “Peruvian Sugar” y la desaparición 
casi total de la caña de azúcar en el valle. 
Todas estas transformaciones nos permiten concluir 
que las formas capitalizas de la agricultura del valle se 
basan fundamentalmente en el desarrollo del capital 
constante, y no del capital variable. Además es posible 
observar capitalismo en al comercialización de mercan-
cías agrícolas y pre-capitalismo en las relaciones de 
producción dentro de la hacienda. La hacienda ofrece 
un frente interno (de economía quasi-natural) y un fren-
te externo (comercialización e economía monetaria). 
(Burga, 1976) 
 
 
Hacia fines del siglo XIX a los inicios del XXfines del siglo XIX a los inicios del XXfines del siglo XIX a los inicios del XXfines del siglo XIX a los inicios del XX, esta mar-
cado por un fuerte desarrollo agro-industrial, el tren, el 
desarrollo del puerto, gran desarrollo de las haciendas 
que empiezan a innovar tecnológicamente, en la admi-
nistración de servicios, igualmente para la mano de 
obra se da una gran inmigración de chinos, llamados 
culíes, población rural de China y después de Japón, 
trasladados principalmente hacia las costas, en condi-
ciones de explotación.  
La capacidad de organización, de solidaridad, y de 
ahorro de la población China, hace que muchos sal-
gan fácilmente de las fuertes deudas adquiridas por el 
viaje en barco y hacendados. 
 
Se definen a partir de este momento otras actividades 
relacionadas al agro, por un lado la actividad agroin-
dustria que venía consolidándose, por otro lado la acti-
vidad comercial y de servicios como el de educación y 
salud, y finalmente la actividad de gestión realizada 
por los municipios. 
 
En la actividad comercial, se considera a Pacasmayo, 
puerto donde se localizaban las empresas grandes de 
importación y exportación, así como la actividad de la 
aduana, hace que en esta ciudad se concentre la acti-
vidad comercial mayorista, mientras que la ciudad de 
Chepen concentra la actividad comercial minorista, 
abasteciendo o de carácter de distribución a diferentes 
ciudades en el valle.  

Época de las grandes crisis del siglo XXlas grandes crisis del siglo XXlas grandes crisis del siglo XXlas grandes crisis del siglo XX, aproximada-
mente en los años 30 y posteriormente en los años 70, 
se dan importantes cambios socio-económicos que 
repercuten en el crecimiento o decrecimiento de las 
ciudades existentes así como del origen o de nuevas 
pequeñas ciudades en el valle.  
En el primero caso, el crecimiento de la población ur-
bana y rural, hace que también crezca la mano de 
obra campesina, esta situación hace que el salario sea 
muy bajo, donde toda la familia se ve obligada a traba-
jar, lo que genera un estado de malestar social impor-
tante sobre todo en la costa norte.  El desarrollo ago-
industrial se lleva a cabo en la costa norte, hay un gran 
desarrollo del tren que relaciona las diferentes ciuda-
des importantes del valle como las haciendas, algunas 
futuras aglomeraciones urbanas, el recorrido del tren 
es desde el puerto de Pacasmayo hasta Chilete, cerca 
de Cajamarca.  Mas adelante se genera un movimien-
to de protesta social importante, se da la existencia de 
nuevos partidos políticos, y el inicio de uno de los más 
importantes movimientos migratorios del país.  
 
En el segundo caso, la reforma agraria de los años 
‘70, al dar una ruptura en de la propiedad rural, se ge-
nera importantes cambios sociales en la organización 
del trabajo, dándose las cooperativas agrarias, impor-
tantes agentes de desarrollo rural que van a sucumbir 
algunos años después, para 1985 muchas se han par-
celado, y vendido sus parcelas de forma individual. De 
grandes propiedades de tierras, los “latifundios” se 
pasa a las cooperativas y de estas al “minifundio”. 
 
En los últimos 20 añosEn los últimos 20 añosEn los últimos 20 añosEn los últimos 20 años se tiende a volver a concentrar 
la propiedad de las tierras, la inversión en agricultura 
vuelve a ser rentable, y esta vez una posibilidad de 
desarrollo empresarial, no necesariamente de desarro-
llo del campesinado.  
Crece la población, en un crecimiento demográfico 
continuo, generando zonas nuevas en la periferia de 
las ciudades de habilitación urbana generalmente po-
bres. Esto pone en evidencia una presión por el uso 
del suelo urbano sobre suelo agrícola, generando un 
crecimiento horizontal de las ciudades, por lo general 
en las periferias de las ciudades apoyado de alguna 
manera por la construcción de la “circunvalación” de la 
vía Panamericana, e igualmente incorporando equipa-
miento agro-industrial como: depósitos, molinos de 
arroz, grifos, etc. a lo largo de la vía Panamericana. 
Otro de los importantes cambios es el reconocimiento 
de la provincia de Chepen (1984), esto finalmente ter-
mina por partir el valle en dos jurisdiccionalmente, pero 
reivindica a una población mas concentrada en la zona 
norte del valle.   
 
“…la historia de este valle no ha seguido un camino 
continuo, univoco y unilineal de ascenso. Más bien po-
demos distinguir períodos buenos y malos, de dinamis-
mo y de crisis. La época prehispánica, durante la cual 
la tierra estaba al servicio de los curacas y de los gru-
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pos étnicos, fue una buena época, de dinamismo, con 
una población muy densa y una agricultura par el con-
sumo local y regional. Con la llegada de los españoles 
se instala el sistema de encomiendas, los encomende-
ros reemplazan a lo curacas y los indígenas se convier-
ten en indios tributarios.  
 
Luego en el mismo siglo XVI, se fundó el Convento de 
la Virgen de Guadalupe desde donde se organizó la 
evangelización de las poblaciones indígenas y el mane-
jo económico de caso todo el valle. Es curioso consta-
tar que los agustinos tuvieron mas éxito que los enco-
menderos-conquistadores; lo que –de alguna manera- 
se va a repetir en los valles vecinos controlados por la 
compañía de Jesús. Los agustinos, a través de com-
pras, donaciones, censos y capellanías, fueron creado-
res del primer sistema de haciendas en el valle. Lurifi-
co, Talambo, Talla, La Calera, Catalina, Limoncarro, 
Semán eran controladas desde Guadalupe y por la or-
den agustina. 
 
… el control del Estado republicano, premió a los crio-
llos que participaron en las campañas militares de la 
Independencia; los Razuri, La Fuente, Goyburu, Este-
ves, se convirtieron en propietarios y el convento de 
Guadalupe fue clausurado…Se inicia así el periodo del 
control laico de las haciendas y las responsabilidades, 
económicas, técnica, política y social, en la gestión 
económica y agrícola del valle, se traslada de los reli-
giosos a las elites locales 
 
…nuevos tiempos liberales, de gran entusiasmo para la 
propiedad privada y la aplicación de nuevas técnicas, 
sobre todo a partir de los años 1850 (hasta 1910), en 
que llegan nuevos propietarios y grandes capitales al 
valle… se desarrolla una agricultura de mayores ambi-
ciones, orientada al mercado internacional, que tecnifi-
co la agricultura local del azúcar, que introdujo la má-
quina a vapor…el ferrocarril e inauguró el activo puerto 
de Pacasmayo… hizo necesaria una importante pobla-
ción asiática en Lurifico, y otras haciendas locales, y 
este mismo fenómeno convertirá a Chepen, muy pron-
to, en la población más dinámica de todo el valle y don-
de se observará –por primera vez- la emergencia de 
agitados mercados dominicales que anunciaban el 
surgimiento de economías más comerciales…” (Burga, 
1976). 
 
Actualmente, en el ámbito agrícola, existe una fuerte 
tendencia a la ampliación de la frontera agrícola sobre-
todo hacia el norte del valle (Chepen, Pachanguilla, y 
próximo a Saña), esto significa fuertes inversiones en 
el desarrollo de la agricultura intensiva con riego regu-
lado y tecnificado proveniente de la represa de Gallito 
Ciego (riego por goteo, mejora de nutrientes e insecti-
cidas, mejora de semillas, etc.), igualmente hacia el 
sur, en este caso principalmente utilizando el agua del 
sub suelo, orientado a la producción avícola (pavos y 
pollos) y al desarrollo de la agricultura intensiva bajo 

riego por goteo. Y una tendencia todavía muy lenta, 
hacia la diversificación de los cultivos, orientado a la 
exportación y al consumo interno. 
 
En las ciudades grandes del valle el crecimiento urba-
no se da mediante la aparición de pequeñas urbaniza-
ciones en desmedro de áreas agrícolas siguiendo el 
continuo urbano; y por pequeñas invasiones en terre-
nos de poco valor económico, fuertes pendientes en el 
caso de Chepen, zonas arenosas incluso dunas en 
intersticios con la Panamericana Norte, zonas eriazas 
de propiedad de la comunidad campesina en relativa 
proximidad del continuo urbano. Los centros de las 
ciudades importantes son de mayor densidad, de uso 
comercial y concentración de servicios.  
 
 
 
• Síntesis del proceso histórico 

 
En el siguiente cuadro 69 se han definido seis perio-
dos en los cuales se observan cambios, el sentido de 
la ocupación urbana y rural. Estas tienen que ver con 
la conquista seguida de la colonia, luego con el inicio 
del siglo XX, cuando se inicia con gran fuerza la agro-
industria y la construcción de una red de trenes local, 
este desarrollo agroindustrial trae inclusive mas ade-
lante la represa de Gallito Ciego, asegurando así el 
riego regulado. 
En estos periodos se resalta como primer aspecto la 
Intervención del Estado, los conflictos sociales, cam-
bios demográficos mas resaltantes, y la concentración 
de la propiedad agrícola. En un segundo aspecto, los 
cambios en la actividad económica principal: la agri-
cultura, la red de agua en el valle, el transporte dentro 
del valle y por último la configuración de las ciudades 
en el valle, que de interés localizarlas dentro del desa-
rrollo del valle. Finalmente se observa los cambios en 
el paisaje. 
 
 
• Oportunidades y Perspectivas en 

la ocupación del valle 

 
A través de dos factores se resalta la capacidad reticu-
lar del valle. 
El aguaaguaaguaagua como componente del medio físico es el gran 
organizador espacial del territorio en el valle. A partir 
de los canales de regadío se establecen los primeros 
señoríos (administración local) que hasta hoy prevale-
cen en la relación de poder por las Comisiones de re-
gantes que se organizan según canales de regadío. 
Todas las Comisiones forman la Junta de Usuarios de 
Agua de Riego.  
El agua es el soporte mayor de las “superficies” en el 
valle; la extensión agrícola (cultivos: necesidad de 
agua, administración del caudal y del cronograma), y 
la propiedad de la tierra (minifundios, propietarios me-
dianos y latifundios), tendrán que ver con la tecnología 
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 Horizonte medioHorizonte medioHorizonte medioHorizonte medio    Periodo IncaPeriodo IncaPeriodo IncaPeriodo Inca    Conquista y colo-Conquista y colo-Conquista y colo-Conquista y colo-
nianianiania    
XVIXVIXVIXVI    

Republica XIXRepublica XIXRepublica XIXRepublica XIX    Fines del siglo XIX e Fines del siglo XIX e Fines del siglo XIX e Fines del siglo XIX e 
Inicios del Siglo XXInicios del Siglo XXInicios del Siglo XXInicios del Siglo XX    

Siglo XXSiglo XXSiglo XXSiglo XX    

Intervención del Intervención del Intervención del Intervención del 
estadoestadoestadoestado    

Periodo Mochica-
Chimu, Costa 
Norte 

Estado central Inca 
Se mantuvo la orga-
nización, los cura-
cas, el poder central 
varía dejo de ser 
Chimu 

Estado español 
Encomiendas 
Propiedad de 
españoles 
Propiedad de 
religiosos 

Estado criollo Gobierno central 
Inversiones en cami-
nos, desarrollo de la 
empresa privada y de 
las exportaciones 

1969 Gobierno 
de Velasco, rei-
vindicaciones 
sociales. Refor-
ma Agraria. 
1980 Neo-
liberalismo del 
gobierno central 

    
Conflicto social y Conflicto social y Conflicto social y Conflicto social y 
cambios demo-cambios demo-cambios demo-cambios demo-
gráficosgráficosgráficosgráficos    
    
    
 

No existe un poder 
central en el valle 
pero si pertenecían 
a los Mochica y 
Chimu en sus 
periodos. Se orga-
nizan por canales 
de regadío 

Se traslado a gran 
porcentaje de los 
“yungas” del valle 
hacia Cajamarca, 
para que no se le-
vanten 

Las reducciones, 
el trabajo forzado 
generó un cam-
bio diametral en 
el tamaño de la 
población 

Los criollos 
toman las tierras 
de los españo-
les y usurpan 
“tierras del co-
mún”, genera 
grandes conflic-
tos 

Conflicto de gestión en 
las cooperativas, falta 
de conocimiento y 
tecnología apropiada 
para encaminar un 
desarrollo agrario 

Tendencia hacia 
la gran propie-
dad, la pequeña 
propiedad al no 
poder invertir 
vende sus parce-
las 

La propiedad La propiedad La propiedad La propiedad 
privadaprivadaprivadaprivada    
La construcción La construcción La construcción La construcción 
de limites espa-de limites espa-de limites espa-de limites espa-
ciales ciales ciales ciales 
(ubicación)(ubicación)(ubicación)(ubicación)    

Dominio de los 
señoríos, que or-
ganizan los cana-
les de regadíoi 

El dominio sigue 
siendo de los cura-
cas y la masa indí-
gena sin propiedad 

La propiedad es 
de los españoles 
y de la corona 
(son dos propie-
dades distintas 

La propiedad es 
de los criollos, 
de los hijos de 
españoles, los 
indígenas tienen  
las tierras de las 
Comunidades 

De haciendas a Co-
operativas 
De campesinos prole-
tarios a propietarios de 
tierras de propiedad 
común 

Actualmente el 
Proyecto PEJEZA 
solo valida los 
terrenos inscritos 
legalmente. 

    
Red del agua: Red del agua: Red del agua: Red del agua: 
TecnologíaTecnologíaTecnologíaTecnología    
administraciónadministraciónadministraciónadministración    
 

 
Construcción de 4 
canales hacia el 
norte y un canal 
madre al sur, defi-
niendo la configu-
ración del valle 
actual 

 
Se mejoran algunos 
canales, se extien-
den otros. 
El mantenimiento 
conlleva una organi-
zación social impor-
tantes 

La falta de man-
tenimiento de los 
canales destruye 
muchos y restrin-
ge la zona culti-
vada 

Se vuelve a 
reformular los 
canales princi-
palmente por 
extensión de la 
frontera agrícola 

Fuertes inver-siones en 
la modernización de la 
agricultura, y de las 
vías de comunicación: 
trenes en el valle 
“el limite del valle esta 
dado en todo caso por 
la disponibilidad y la 
gestión del agua” 

Gran inversión 
estatal en la 
represa de Galli-
to Ciego 
Reorganización 
de los riegos en 
perjuicio de las 
CC CC sin títulos 

Ocupación po-Ocupación po-Ocupación po-Ocupación po-
blacional del blacional del blacional del blacional del 
territorio: Ciuda-territorio: Ciuda-territorio: Ciuda-territorio: Ciuda-
desdesdesdes    
 

No se establecen 
aglomeraciones 
urbanas como las 
conocemos pero si 
Huacas, luego 
seran referencias 

Los señoríos se 
establecen de acuer-
do a los canales de 
regadío. 
Equilibrio de relacio-
nes espaciales 

“Ciudades” en: 
conventos, re-
ducciones, pue-
blos, puertos 
Aquí se define la 
ubicación 

Se consolidan 
las Ciudades, 
desarrollo de 
equipamientos 
especiales 

Ocupación de campe-
sinos próxima a inge-
nios azucareros Males-
tar agrario, fuerte ten-
dencia a la migración 
centralizada en Lima 

Ocupación de las 
periferias de las 
ciudades 
Conurbacion de 
muchas agloem-
raciones 

    
Red de transpor-Red de transpor-Red de transpor-Red de transpor-
tetetete    

Caminos hacia la 
cuenca alta, cami-
no de los Llanos 
(costa Norte, Cultu-
ra Moche), cami-
nos hacia otros 
valles y caminos en 
conjunto con los 
canales de regadío 

Se valoriza el 
“Camino de los 
Llanos” y el “Capac 
Ñan”, gran camino 
Inca 

Caminos longitu-
dinales, trochas 
 
Caminos dentro 
del valle 

Trenes dentro 
del valle hasta 
Chilete dirección 
al puerto 
Desarrollo del 
Puerto de Pa-
casmayo, ingre-
so y salida de  
de carga 

Vía Panamericana Nor-
te 
Van desapareciendo 
los puertos y los trenes 

Vía panamerica-
na Norte y cir-
cunvalaciones a 
las ciudades mas 
importantes  

    
    
Paisaje territorial Paisaje territorial Paisaje territorial Paisaje territorial     
 

Grandes trabajos 
de canales, expa-
sión de la frontera 
agícola 

Principalmente agrí-
cola, de gran exten-
sión. 
El Arqueologo Eiling 
identifica cerca de 
70,000Has cultiva-
das, cerca del doble 
de hoy en día (dato 
solo de referencia) 

Principalmente 
ganadero por 
presencia de 
algarrobos, capri-
no, ovejero 
Agricultura de 
pan llevar 

Ademas de la 
vuelta a la agri-
cultura, se ven 
los primeros 
ingenios agroin-
dustriales que 
conforman las 
primeras aglo-
meraciones 

Gran cultivo de la caña 
de azúcar, y poco % 
de pan llevar. La pe-
queña y mediana pro-
piedad usurpa bos-
ques para cultivar caña 
Crecimiento de las 
ciudades 
1961: 75,000 Habts. 
aprox. en el valle 

Circunvalación 
de la Pan-
americana Norte 
Periferia urbana 
2005: 175,000 
habts. aprox. en 
el valle 

Esquema 69: Síntesis del proceso HistóricoSíntesis del proceso HistóricoSíntesis del proceso HistóricoSíntesis del proceso Histórico    
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empleada y la gestión ejercida, factores que determi-
nan la calidad y el volumen de la producción agrícola.  
El uso de las aguas subterráneas en zonas desérticas 
es por inversión en la captación de agua (pozo tubular, 
pozo a motor), la tecnología de riego mejora el rendi-
miento del agua: riego por goteo, riego por aspersión, 
etc.; se optimiza el uso del agua por el tipo de cultivo 
(no se siembra arroz por ejemplo), y se adquieren me-
jores semillas; esto requiere de acceso a la tecnología.  
 
Otro gran factor en el valle es el desplazamiento desplazamiento desplazamiento desplazamiento como 
la necesidad intrínseca de mantener la relación entre 
las ciudades. Este ha generado dentro del proceso de 
ocupación diferentes modalidades e intensidades de 
transporte de personas y de bienes. Obviamente que 
las redes territoriales no se restringen a estos dos 
ejemplos existen una gran variedad de estas redes 
territoriales que se superponen espacialmente y que 
hace la complejidad del entendimiento del territorio.  

Ciudad  Aproximación del origen 
de la ciudad 

Relación con la producción 
agrícola 

Relación con el des-
plazamiento de per-
sonas 

Población actual, 
habts. (referencia) 

San Pedro de Lloc Dentro del periodo de la 
colonia, se genera el pri-
mer establecimiento orien-
tado a los encomenderos 
del sur del valle 
Época Colonia 

Vivienda de medianos y grandes 
propietarios de tierras  
Servicios a la producción agríco-
la 
Servicios a la vivienda: colegios 
 

Próximo al acceso al 
valle desde el sur: 
Trujillo 

20,000 

Pacasmayo Después de la inundación 
de Chérrepe (puerto al 
norte del valle), Pacasma-
yo pasa a ser el único 
puerto con ubicación mas 
central 
Época Colonia 

Servicios a la comercialización 
Vivienda de profesionales y 
gente dedicada al servicio 

Desarrollo del puerto 
principal 
Accesibilidad en tren 
a cualquier “centro” 
del valle 

35,000 

Guadalupe Dentro del periodo de la 
Conquista, se establece en 
la parte norte (zona mas 
poblada) el convento. 
Época Conquista 

Convento de los Agustinos 
Concentración de la mano de 
obra indígena, luego campesi-
nos e indígenas 

Ubicación aproxima-
damente al centro de 
la parte norte del valle 

35,000 

Chepen A fines de la colonia y en la 
republica, se concentra la 
población en Reducción, 
luego vendrían las hacien-
das 
Época Colonia/República 

Vivienda de campesinos, indíge-
nas y peones  
Origen de Reducción. Proximi-
dad a las haciendas de Lurifico y 
Talambo 

Accesibilidad a las 
haciendas próximas 
caminando  
 

44,000 

Jequetepeque Durante la conquista y 
luego la colonia, por ser la 
zona de mayor población 
Época Colonia 

Origen de reducción, Proximidad a pie al 
campo 

3,000 

San José 
 

Antes villorrios, y Mayor 
consolidación en el desa-
rrollo de haciendas. 
Época República  

Vivienda de campesinos, jorna-
leros, y peones 

Proximidad a pie al 
campo 

3,000 
al anexarse con Ver-
dun y Campanilla 

9,000 

Pacanga Consolidación en el desa-
rrollo de haciendas 
Época República  

 Proximidad a pie al 
campo 

11,000 

Pueblo Nuevo Consolidación en el desa-
rrollo de haciendas 
Época República  

  Proximidad a pie al 
campo 

5,000 

Esquema 70: Características generales de las capitales de distritos en el valle bajo del Jequetepeque Características generales de las capitales de distritos en el valle bajo del Jequetepeque Características generales de las capitales de distritos en el valle bajo del Jequetepeque Características generales de las capitales de distritos en el valle bajo del Jequetepeque  

Los problemas principales de la cuenca son: el suelo y 
el agua, y la gestión del territorio sin embargo también 
constituyen las oportunidades mejores. 
 
• Oportunidades Oportunidades Oportunidades Oportunidades  
El suelo y el agua constituyen los dos principales re-
cursos físicos de la economía del valle. La calidad y el 
alto valor agrológico del suelo son producto de su for-
mación geológica. Con la funcionamiento de la repre-
sa de Gallito Ciego (1987) el recurso del agua es regu-
lado.  
Las ciudades que se desarrollan en la extensión del 
valle, manteniendo cada una niveles de competencia y 
complementariedad entre ella. Desde sus orígenes 
quedan relacionadas con la producción agrícola y con 
el desplazamiento. Las ciudades están ligadas desde 
su origen a la producción agrícola y a los servicios, 
concentran las viviendas de propietarios y/o trabajado-
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res de tierras; se ubican en la facilidad de los despla-
zamientos (en los “vínculos”) hacia otras ciudades (de 
servicios, de producción, etc.).  
La gestión del agua como las ciudades constituyen 
componentes importantes del ordenamiento territorial 
del valle. 
Por último la localización actual del valle en distancias 
que se acortan (modalidades de transporte y servicios 
de transporte para pasajeros) hacia las grandes ciuda-
des de Trujillo (una hora y media promedio de distan-
cia desde Pacasmayo) y Chiclayo (a una hora prome-
dio de distancia desde Chepen), hacen de este un 
espacio con muchas perspectivas. 
 
• Perspectivas Perspectivas Perspectivas Perspectivas     
En términos territoriales el desafío dependerá de la 
gente,gente,gente,gente, el éxito o no de la gestióngestióngestióngestión del desarrollo de su 
propio territorio, por lo tanto el reto esta en lograr que 
los diferentes actores sociales dentro de la gestión del 
agua y de las ciudades puedan tener la visión del valle 
como “unidadunidadunidadunidad”, de considerar el desierto un desafío 
común, si la gestión del agua no tiene éxito entonces 
el desierto crecerá al salinizar las tierras, al no ampliar 
la frontera agrícola, al desgastar los suelos, etc.  
Desarrollar un nivel común en la gestión de las ciuda-
des no se va a duplicar grandes equipamientos espe-
cializados innecesariamente que pueden mas bien 
obedecer a competitividades equivocas de buscar ser 
la ciudad mas grande. Igualmente los desplazamien-
tos de mejor rentabilidad pueden estar orientados al 
libre mercado de servicios mientras que los menos 
rentables puedan estar orientados a servicios públicos 
orientados a fortalecer la retícula de las ciudades. Este 
proceso se define por la intervención de los diferentes 
intereses de cada uno de los actores, refiere a las rela-
ciones de poder y a la tenencia de la propiedad, como 
ejes fundamentales que se reflejan en el paisaje. 
 
En primer lugar la intervención del Estadointervención del Estadointervención del Estadointervención del Estado es el factor 
mas importante: primero español, para instalar el siste-
ma de encomiendas y luego para apoyar el sistema de 
la hacienda de religiosos. Mas tarde el criollo vuelve a 
redistribuir las tierras después de la Independencia y 
finalmente, con la riqueza del guano, el Estado promo-
vió la modernización (Balta, Meiggs, y Dreyfus) de la 
agricultura local. En 1969 el Estado interviene para 
convertir las haciendas en Cooperativas y los trabaja-

dores proletarios en propietarios de una empresa de 
propiedad social. 
 

En segundo lugar, el triunfo de la propiedad privadapropiedad privadapropiedad privadapropiedad privada 
(pequeña, mediana o grande) sobre otras formas de 
tenencia de la tierra: cacicazgos, que desaparecieron 
sin dejar huella, formas comunitarias, como San Pedro 
y Chepen aparecidas en el 20 y 30 del presente siglo 
respectivamente, no han tenido gran éxito; las coope-
rativas, debilitadas por ineficaces comités de adminis-
tración, han terminado parcelándose y multiplicando a 
los pequeños propietarios campesinos, muchos de 
ellos improvisados, sin la debida formación técnica.  
Los mejores momentos del valle, desde el punto de 
vista agrícola, técnico y económico, están vinculados 
con la hacienda azucarera y arrocera de principios de 
siglo; dejando de lado obviamente el fenómeno de la 
explotación social que jugó la hacienda.  
 
En tercer lugar, la tecnologíatecnologíatecnologíatecnología, en el sistema de cultivos 
y de riego un enorme proceso de modernización y ra-
cionalización técnica parece concluir con la construc-
ción de la presa de Gallito Ciego. Gran embalse con 
dos importantes secuelas: un deterioro ecológico y la 
salinización progresiva de las tierras al intensificar el 
cultivo de arroz y por elevación de la napa freática. 
Existe un problema de terminación en el sistema de 
drenaje y en la aplicación de un plan de cultivos que 
racionalice el uso de los suelos y del agua en el valle. 
   
Es interesante plantear estos tres componentes como 
el soporte de toda propuesta de desarrollo territorial, 
dentro de un marco de sostenibilidad: La intervención 
del Estado, la propiedad privada, y la tecnología.  Co-
mo ya se mencionó estos quedan reflejados en el pai-
saje, lo que va a ser objeto del siguiente capitulo: Di-
cotomías espaciales. 
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3.2. Las Dicotomías Espaciales  
 

Las superficies 

 
 
 
    
    
    

3.2.1.  Dicotomías espaciales observadas en el Jequetepeque3.2.1.  Dicotomías espaciales observadas en el Jequetepeque3.2.1.  Dicotomías espaciales observadas en el Jequetepeque3.2.1.  Dicotomías espaciales observadas en el Jequetepeque    
• Valle—Desierto 
• Urbano—-Rural 
• Ciudad formal—-Ciudad informal 
• Cuenca baja—Cuenca Alta 
• Centralismo—-Dispersión 
 
3.2.2.  sobre la sostenibilidad en la ocupación urbana3.2.2.  sobre la sostenibilidad en la ocupación urbana3.2.2.  sobre la sostenibilidad en la ocupación urbana3.2.2.  sobre la sostenibilidad en la ocupación urbana    
• Superficies, la continuidad como estrategia 
• Sinergia en los sistemas 
• Escalas de Intervención 

 3.2. 
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3.2.1. Dicotomías espaciales  

    
    
Los problemas en el territorio giran alrededor de deter-
minadas polaridades, que debiendo ser complementa-
rias, adquieren características de conflicto, o enfrenta-
miento, es decir de dicotomías espaciales, en este 
caso se enuncian la negativas o las que no contribu-
yen a que existan estas “relaciones virtuosas” enuncia-
das en la Parte 2.  
 
Por ejemplo entre el valle y el desierto, en vez de esta-
blecerse una continuidad, cada espacio manteniendo 
sus propias características, en la realidad los dos me-
dios físicos quedan enfrentados de manera negativa, 
al recibir el desierto la basura de las ciudades de los 
valles, al no irrigar lo necesario para constituir en parte 
de los desiertos bosques medianos, que ayuden al 
equilibrio ecológico de un valle en la zona de Chala1.  
 
Se han observado en este territorio cinco dicotomías a 
nivel espacial, donde existen evidentes desequilibrios 
que van generando des-economías importantes en las 
relaciones territoriales, y deterioro del medio físico.  
 
Estas des-economías pueden revertirse y generar si-
nergias, solo mediante un uso adecuado del suelo. 
Estos desequilibrios, o des-economías territoriales ge-
neran también pobreza; muy mala “distribución” y 
“administración” en el sentido amplio de la palabra. 
En las dicotomías espaciales, se entiende que son dos 
espacios los que se contraponen y siempre hay uno 
de estos que pesa mas y que se impone encima del 
otro, en vez de actuar en sinergia. El problema de las 
dicotomías negativas es una lucha donde uno pierde y 
el otro gana, este patrón está dentro de la lógica de la 
competitividad y no de la complementariedad.  
 
Estas cinco dicotomías espaciales, no necesariamente 
son las únicas pero sí son las que enfrentan el uso del 
suelo y tienen una fuerte connotación espacial, al ser 
fácilmente perceptibles en la observación del paisaje.  
 
Esta es una observación del territorio a partir de su 
espacialidad, no necesariamente métrico ni de califica-
ciones físicas, sino principalmente del uso adecuado, 
y densidad, y de las relaciones espaciales. Se han de-
terminado las siguientes:  
centralidad – dispersión; valle – desierto; urbano – ru-
ral; ciudad formal - ciudad informal; cuenca baja – 
cuenca alta; y enfoque areal – enfoque de relaciones. 
  
Abordar el tema a partir de las no-funcionalidades es-
paciales nos refiere al concepto de las “superficies”, 
que dentro de la “observación” de la realidad nos rela-
ciona con el paisaje. La importancia de considerar las 
“superficies” como componente de las redes, nos 
hace valorizar inmediatamente al paisaje como gran 
indicador de la realidad en el territorio. 

• Dicotomía de Valle y Desierto 

 
Los desiertos siempre han sido dejados al margen, 
como concepto y como alternativa, siendo frecuente-
mente evidencia clara de espacio designado para los 
botaderos de basura de las ciudades próximas, dejan-
do que el viento se encargue de esparcirlo y así desa-
parecerlo, en sentido figurado. La relación de la ciudad 
con el desierto de ningún modo debiera limitarse a 
eso. El crecimiento de las ciudades intermedias al no 
tener claro su crecimiento, va ocupando el desierto, 
dunas, parte de las pampas, sin un entendimiento de 
las condiciones de este territorio en desmedro de la 
calidad de vida de sus habitantes y de la sostenibili-
dad de su territorio.   
 
En la costa del Pacífico Sur, en América Latina, se ex-
tiende un desierto desde la latitud 3º sur hasta la lati-
tud 21º sur, abarcando las costas de los países de 
Perú y Chile, definiéndose así el desierto de la costa 
peruana y el desierto chileno de atacama. El primero 
corresponde a la zona “Chala” y en su territorio se 
hayan todos los departamentos y provincias costeras 
del país.  
 
En el territorio de la costa, que mayormente es zona de 
desiertos o en proceso de desertificación, está con-
centrada la mayor parte de la población peruana. Se 
estima que en el desierto se concentra el 48.33% 
(INRENA y INEI, 2006) de la población. Entendiendo 
que los factores humanos principales que desertifican 
son el inadecuado manejo del agua, los monocultivos, 
y la presión de la dinámica urbana. 
 
El desierto de la costa norte del Perú posee ciertas 
características geográficas que lo identifican como un 
territorio continuo.  
 
Por un lado condiciones climáticas similares, al estar 
entre las latitudes 3º sur y 9º sur. Con una variación en 
el ancho de 50 a 100 Km., esta última dándose en el 
Norte, debido a  que las estribaciones de los Andes se 
alejan más de la costa en esta zona. Dichas condicio-
nes han hecho que los valles del norte tengan mayor 
extensión de pendiente mínima, por lo que el Estado 
peruano ha invertido en represas en ríos importantes y 
así asegurar el riego regulado en estos valles.  
El fuerte crecimiento poblacional enfocado en las ciu-
dades de Chiclayo (en el valle La Leche) y Trujillo (valle 
Moche), siguiendo estas ciudades un modelo de creci-
miento y desarrollo urbano centralista; ha generado 
que estas ciudades crezcan horizontalmente en des-

1 La Chala es uno de los pisos ecológicos que se definen en el Perú, 
por la altitud, corresponde a la zona limitada por el 0 msnm del litoral 
hasta aproximadamente 500 msnm. Comprende la zona costera 
donde la presencia del litoral y las condiciones del mar peruano por 
la  corriente fría del mar peruano y presencia de Niños, haciendo de 
esta una zona sumamente particular.  Luego sigue la región de la 
Yunga, definida dentro de la altitud de 500 a 1500 msnm. 
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medro del área agrícola de sus propios valles, repitien-
do el modelo de centralidad de Lima. Es frente a este 
panorama que se releva la importancia de los desier-
tos en tanto espacio para asumir el crecimiento urbano 
o área a ser ganada para la actividad agropecuaria, o 
para la diversificación de la actividad agropecuaria 
colaborando al equilibrio ecológico de los valles. 
 
El desierto al ser la constante, al entenderse como un 
territorio continuo, constituye el desafío común de la 
ocupación de la costa.  

Se presenta como el protagonista principal que final-
mente nos integra en el territorio, por lo tanto todas las 
ocupaciones y actividades humanas en la costa priori-
zarían el manejo y uso del agua.  
 
Al verlo de esa manera se observa no solo condiciones 
geográficas de características difíciles sino una alter-
nativa de desarrollo, siempre y cuando ésta sea de 
carácter sustentable.  
El desierto entonces se constituye como un conjunto 
de recursos (acuíferos, energía, potencialidades agrí-

 
Vistas típicas de las zonas de cultivo de 
arroz y de las áreas colindantes de dunas, 
desierto y bosques.  
Los paseos por estas zonas son bastante 
apacibles, recordando los ritmos del ámbi-
to rural. Al realizarlos en verano se puede 
constatar contrastes de colores que hacen 
atractivo al valle, en su paisaje. 
 
Lamentablemente estos bosques no son 
mantenidos, sin embargo vale la pena 
recalcar que en el bosque del Cañoncillo, 
existen guardabosques pero no se dan 
abasto contra la tala de árboles, para el uso 
de leña. Muchas de las panaderías de la 
zona compran la leña por ejemplo. 
 
Igualmente sucede con el monocultivo del 
arroz, este viene depredando la calidad del 
suelo, principal recurso del valle. 

Se puede observar el caudal en el canal madre 
de San Pedro, sin embargo, el canal de Pa-
canga se encuentra seco, en muchos sectores 
lleno de arena. Esto por una mala gestión o 
decisiones políticas en cuanto a al propiedad 
de las Comunidades Campesinas. 
Se sembró un arbusto en los lados del canal 
para mantenerlo y no se llenara de arena, pero 
ante la insistencia de cortar el agua esto se 
olvidó. 
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Botadero de residuos sólidos 
en La Pampa de Leguía, al sur 
de San Pedro de LLoc, practi-
ca de recojo de basura y 
amontonamiento en la pampa 
por la propia Municipalidad. 

Vista Norte del    Asentamiento 
Humano José Gálvez, perife-
ria Oeste de San Pedro de 
LLoc, ocupación de duna, 
acceso al agua mediante 
pozos por presencia de napa 
freática poco profunda. Los 
muy pocos o nulos espacios 
de sombra hacen difícil la 
dinámica de espacios públi-
cos.  

Producción de adobe, apro-
vechando los terrenos fértiles, 
suelos debajo de dunas, 
como es el caso de la dere-
cha. 
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colas, forestales, pecuarias, pesqueras, agroindustria-
les, turísticas, de desarrollo urbano e integrador de la 
costa) pero siempre es un espacio desafiante.   
 
La gestión de los recursos y la tecnología empleada 
pueden constituir un soporte importante para la ocupa-
ción de los desiertos. 
El agua es el recurso más escaso, puede revertirse 
con un uso eficiente a partir del máximo ahorro y el 
empeño en el reciclaje, en todas las escalas. 
La generación de energía, a partir de la energía solar y 
eólica, recursos en abundancia en esta zona, pertene-
ce a una zona tropical y presencia del litoral. 
La posibilidad de realizar programas de forestación 
complementando ecológicamente a los valles (estos 
necesitan una diversidad básica de actividades agríco-
las, pecuarias y forestales). 
La construcción del hábitat humano en el ámbito del 
desierto, deberá considerar como premisa de base las 
consideraciones bio-climáticas arquitectónicas y urba-
nas.  
 
La proximidad al litoral, es un recurso a estudiar, pue-
de ir desde construir con las conchas molidas mezcla-
das con adobe generan una alta resistencia a la ero-
sión eólica; , y por la conformación de cabos y bahías 
la posibilidad de crear pequeños puertos artesanales y 
de transporte en cabotaje. 
 
Entendemos el desierto de la costa peruana como un 
continuo territorial2 donde cada cierto tramo existen 
valles costeros, a manera de oasis transversales a la 
franja desértica que es la costa. El desierto al ser la 
constante es el desafío común de la ocupación de la 
costa, es el protagonista principal que finalmente nos 
integra en el territorio:  la relación Valle–Desierto: una 
dicotomía que se evidencia en el paisaje. 
 
En el proceso histórico de observo la construcción de 
un territorio de acuerdo a la tecnología utilizada, y la 
gestión del agua y por consiguiente del territorio, se 
amplió la frontera agrícola sobre el desierto constitu-
yendo así el valle que actualmente conocemos. 
 
El límite estuvo dado por la disponibilidad y la gestión 
del agua, es decir por la administración tecnológica de 
construcción de canales y la relación con la adminis-
tración del agua, en el objetivo de irrigar las zonas ad-
yacentes al río Jequetepeque para lograr una seguri-
dad alimentaria y por último conseguir un bienestar de 
la población, desarrollando a la vez mejores posibilida-
des de intercambio en el valle. 
 
El desierto fue comprendido en la mentalidad de los 
antiguos peruanos, como un territorio continuo, donde 
lo desafiante era la agricultura en la que se buscaba 
mantener y extender los valles, por lo tanto la irrigación 
estaba enfocada a la extensión de tales valles, al man-
tenimiento de bosques y al desarrollo de la actividad 

pecuaria. Mientras tanto la ocupación urbana era 
“complementaria” y “reciproca” a la rural. 
 
En cuanto al uso del agua en los asentamientos huma-
nos es interesante observar que muchos de estos tie-
nen sus pozos de agua, motor y reservorio, y pozo 
séptico (Por ejemplo en La Pampa, asentamiento 
próximo a san Pedro de Lloc). Esta infraestructura po-
dría ser mejorada, en su mantenimiento físico y admi-
nistración, dado que el producto de los pozos sépticos 
sirve para zonas agrícolas, o recuperación de suelos 
agrícolas, o apoyo la arborización en zonas urbanas 
como laderas de dunas. 
 
El valle del Jequetepeque es un valle construido, es 
interesante notar que desde su origen se fue organi-
zando según los canales de regadío, de modo que a 
través de la administración del agua se ordenó la ges-
tión del territorio. Al tiempo de la dominación hispáni-
ca, las nuevas ciudades de estructura occidental se 
fueron localizando de manera dispersa en el valle iden-
tificándose cada una, sea con un espacio determina-
do, canal determinado, o jurisdicción determinada.   
 
El origen de las ocupaciones que hoy son ciudades 
fue diferente, unas en la forma de “reducciones” o lla-
mados Pueblos de Indios, otras por ocupación del 
Convento de los Agustinos (en el caso de la ciudad de 
Guadalupe), otras por ser Villas (población de españo-
les de no gran tamaño) y otras por fundación de ciu-
dad (población de españoles) como podría ser el caso 
de San Pedro de Lloc. Es así como en la actualidad se 
constituye una red de ciudades en el valle, red no del 
todo eficiente, pero que es una opción diferente del 
modelo centralista que siguen tanto la ciudad de Chi-
clayo como la ciudad de Trujillo 
 
Lamentablemente, el desierto es usado como botade-
ro de basura urbana, los camiones simplemente llegan 
y botan la basura, por otro lado están los recicladores, 
trabajadores informales que se encargan de separar y 
recolectar la basura, mientras que el viento se encarga 
de levantar al vuelo y trasladar hacia la Pampa o hacia 
las dunas las bolsas plásticas de basura. Estos traba-
jadores viven al otro lado de la vía, donde trasladan lo 
seleccionado para vender. Es evidente la falta de orga-
nización imperante. Existen varios casos en el país, de 
tareas en conjunto con los trabajadores informales de 
reciclaje de basura, pero en este trabajo en equipo 
debe participar hasta la ciudadanía. 
 

2 Este continuo territorial, con características geográficas de “zona” 
árida, denominada desierto, constituye precisamente el continuo de 
territorio longitudinal de la costa. Esto es diferente de entender a la 
carretera Panamericana como el “eje” longitudinal de la costa perua-
na. La Panamericana ha articulado las ciudades en la costa, asegu-
rando su centralidad, pero nunca ha llegado a constituir un elemento 
dinamizador del desarrollo territorial. 
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A pesar de nuestra experiencia como nación de fuertes 
impactos urbanos de crecimiento poblacional, siempre 
tendemos a seguir creciendo las ciudades horizontal-
mente en desmedro principalmente de las áreas agrí-
colas. La presión que el ámbito rural sufre por el creci-
miento del ámbito urbano es parte de esta dicotomía, 
mencionada más arriba, que va generando un impacto 
en las áreas agrícolas aledañas, y lo que es peor, una 
“costumbre” de que las cosas son así. 
 
Entender que el desierto es solo para la expansión 
agrícola, cuando ya hemos tenido varias experiencias 
de ocupación urbana en este territorio, es también una 
limitación dado que una adecuada ocupación urbana 
permitiría tener una suerte de continuidad en los as-
pectos urbano-rurales como en los aspectos de conti-
nuidad entre valles y desiertos; correspondiente a 
nuestra idea inicial de entender el territorio como un 
continuo.  
 
Los valles deben mantener un equilibrio en cuanto a 
sus actividades agrícolas, forestales y pecuarias, es en 
estas dos últimas que los desiertos podrían actuar, 
generando un equilibrio a nivel región. 
A manera de conclusión se observa que esta dicoto-
mía pone sobre la mesa la cuestión de la densidad en 
la extensión del país y el uso del suelo.  
Por ejemplo, si se observa la densidad bruta del país 
es del orden de 20Hab/km2, sin embargo si uno ob-
serva la densidad neta, pero tomando como área la 
cultivada (agrícola, y pastos), se observa que esta 
densidad se eleva a 420hab/km2. (M. Vega Centeno 
en “Demografía y Cambio Tecnológicos” 1993). 
 
Esta diferencia se da porque el área cultivable del país 
es del orden del 5.9% (INRENA 2002) de la extensión 
del país. De ahí la importancia de ampliar la frontera 
agrícola, preservar los valles existentes y de manejar-
los en equilibrio con los desiertos.  

 
Tener en la mentalidad de pensar el desierto como una 
continuidad, es decir como un desafío común, donde 
la gente se sienta involucrado. Esta reflexión tiene que 
ver con varios aspectos, de poder mirar el desierto 
como un recurso, como una posibilidad a ser ocupado 
con calidad de vida. 
 
 
 
• Dicotomía espacial entre lo urbano 

y rural 
 
La dicotomía urbano-rural ha embarcado a las institu-
ciones públicas a sectorizar estos ámbitos, incluso en 
los niveles municipales, en detrimento del campo, y 
viceversa teniendo en el campo tipos de regadío y 
pesticidas en detrimento por la proximidad de las ciu-
dades; por lo tanto, las instituciones públicas están 
dejando de ver el territorio como la unidad. 

La demarcación territorial o las jurisdicciones munici-
pales por ejemplo no están dentro de una lógica terri-
torial sino mas bien política, sumado a esto, las muni-
cipalidades sienten que su ámbito es solo la ciudad y 
no toda su jurisdicción dejando lo rural para otros sec-
tores del gobierno central. 
 
En de los últimos 20 años existe un cambio importante 
en los conceptos de la relación entre estos espacios. 
Con al auge y desarrollo de las ciudades a mediados 
del siglo XX, el campo, lo rural, fue entendido separa-
damente de la ciudad. Basta con ver la sectorización 
de los Ministerios del Ejecutivo para poder entender 
estas separaciones, los cuales se ocupan de las ges-
tiones y promociones sin considerar articulaciones 
urbano-rurales de ninguna clase.  
 
En la actualidad los planteamientos teóricos, los pro-
yectos pilotos, y las aproximaciones territoriales van 
tomando en cuenta la necesidad de entender lo urba-
no y lo rural como una continuidad. Lo rural no es más 
sinónimo de agrícola, dado el desarrollo tanto del 
transporte como en las comunicaciones y del desarro-
llo agro-industrial en el ámbito rural (ver desarrollo del 
ámbito rural en Parte 2). La apuesta es entender dicha 
continuidad como unidad territorial, en tanto ecosiste-
ma. Igualmente cabe mencionar que, el proceso de 
urbanización también esta referido a los modos de 
vida, y bajo este lente, la urbanización habría avanza-
do notablemente4. 
 
La actual dicotomía urbano-rural se da a través de la 
presión territorial del crecimiento urbano horizontal a 
expensas del suelo agrícola, igualmente vemos que el 
consumo y la gestión del agua son diferentes en cada 
ámbito; del mismo modo lo son las formas de conta-
minación y las funciones espacio-económicas. Estas 
últimas no llegan a ser complementarias ni reciprocas. 
 
Igualmente el cultivo de arroz, de mayor superficie en 
el valle bajo, que se realiza por riego por de inunda-
ción, generando que la napa freática se eleve, incluso 
en las ciudades próximas, en la segunda foto se pue-
de apreciar que la napa llega a 60 cms de la superficie 
en menos de dos horas, igualmente muchos de los 
cimientos se encuentran en mal estado por las filtracio-
nes de agua en la ciudad. Aquí se aprecia las filtracio-
nes en los sobre-cimientos de una de las principales 
calles en San Pedro de Lloc. 
 
A manera de conclusión se observa en esta dicotomía 
que la relación urbana – rural ha ido cambiando con-
juntamente con la velocidad de los desplazamientos y 
de las comunicaciones. Esta tiende a ser vista de ma-
nera integral, por lo menos dentro de los ambientes 
técnicos y académicos. 
Es fácil visualizar que esta mirada de integración pue-
de generar sinergias importantes en la relación de los 
dos ámbitos para beneficio de ambos. 
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Vistas del asentamiento de La Pampa, conforma parte del entorno de San pedro 
de Lloc, tiene una población aproximada de 2500 habitantes .  
Gracias a la gestión de un grupo de vecinos es que La Pampa no solo cuenta con 
abastecimiento de agua por pozo (tienen pozo, motor y reservorio) con el apoyo 
de CEPDEPAS, sino también de un pozo séptico del asentamiento con dos depó-
sitos que le sirven para sedimentar sus desechos, cada cierto tiempo es necesa-
rio hacer un mantenimiento para vaciar los depósitos llenos. 
La población se dedica principalmente a las actividades agrícolas. 

Reparación de los desagües en la 
ciudad de San Pedro de Lloc, sin 
mantenimiento por varias décadas, 
y erosionados por la napa freática 

Las ciudades botan sus desagües a 
los canales de regadío como es el 
caso de san Pedro de Lloc, se apre-
cia e la foto la basura que el carga-
dor frontal ha dejado luego de lim-
piar el lecho del canal, tarea que se 
ejecuta a menudo para no obstacu-
lizar el canal y generar inundacio-
nes. 

En las siguientes imágenes se puede apre-
ciar el enfrentamiento tanto de la ciudad 
hacia el campo a través de los desagües 
urbanos echados hacia los canales de 
regadío; y del campo hacia la ciudad al 
elevar la napa freática de la zona por el 
monocultivo del arroz, al regar por inunda-
ción. 

Foto de calicata para evaluar la 
calidad de los suelos en la zona del 
futuro estadio de San Pedro de Lloc. 
A manera de anécdota le recomen-
daron al Alcalde vigente que mas 
bien hiciera una piscina en vez del 
estadio de futbol. 

Foto de una de las calles de San Pedro de 
Lloc, donde se puede observar en la zona 
de la sobre cimentación la humedad. La 
sobre cimentación absorbe la humedad de 
la napa freática elevada. 
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Esquema 71: Ubicación de Ciudad de Dios Ubicación de Ciudad de Dios Ubicación de Ciudad de Dios Ubicación de Ciudad de Dios 
y de Pakatnamu en el valle bajo del Jeque-y de Pakatnamu en el valle bajo del Jeque-y de Pakatnamu en el valle bajo del Jeque-y de Pakatnamu en el valle bajo del Jeque-
tepequetepequetepequetepeque 

Ciudad de Dios y Pakatnamu localizados en 
la intersección de la vía Panamericana 
Norte y la vía a Cajamarca, en zona de 
desértica (la mancha negra muestra la zona 
agrícola en la foto o quebrada en la parte 
oeste de Pakatnamu) 

Ingreso de la Ciudad de Dios, origen 1987, por la construcción de la 
represa de Gallito Ciego. La zona arboleada del ingreso se esta con-
solidando, por lo general la usan como deposito momentáneo de 
toneladas de arroz (bolsas negras de 70kgs). 

Típicas viviendas, frente de 6 ml, cada lote tiene un huerto en la parte 
posterior, a pesar del calor muchas veces se deja de lado la arboriza-
ción. Pocas son de dos pisos. 

Ciudad de Dios Ciudad de Dios Ciudad de Dios Ciudad de Dios     

Parque central (suelos arenosos) de la ciudad, se ubica el Anexo 
Municipal, solo existen bancas, caminos, e iluminación. Se ha previs-
to la vegetación pero existen serios problemas de agua. 

Zona paralela a la vía, es bastante común observar depósitos tempo-
rales de arroz y ser transportados hacia otros mercados. Las cons-
trucciones son heterogéneas: precarias y consolidadas  hasta con 4 
pisos. Ubicación de principales paraderos, y acceso a Cajamarca.  

Ciudad de Pakatnamu Ciudad de Pakatnamu Ciudad de Pakatnamu Ciudad de Pakatnamu     
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• Dicotomía entre ciudad formal y 

ciudad informal: 
 Ciudad de Dios y Pakatnamu 
    
Las dos ciudades se ubican en la intersección de la vía 
Panamericana Norte y la vía de penetración hacia Ca-
jamarca. 
Ciudad de Dios es una ciudad nueva, pensada, planifi-
cada, fue objeto de la reubicación de dos pueblos en 
1987 por la construcción de la represa, paralelamente 
a esta, justamente al frente de la vía Panamericana 
nace se localiza Pakatanamu de manera totalmente 
informal, ambas aprovechan de la dinámica que signi-
fica un importante intercambio vial hacia Cajamarca. 
 
Existe en esto un efecto dual de la ocupación humana 
que es particular dentro del valle, prácticamente de 
manera colindante se da una contraposición entre dos 
tipos de ocupación urbana, entre dos tipos de uso del 
espacio. 
 
A nivel urbano este efecto se por las ciudades de 
“Ciudad de Dios” y “Pakatnamu”, estas conforman un 
aglomerado urbano pero por separado, contradictorias 
pero vecinas.  
Ciudad de Dios como ya se enunció es una ocupación 
planificada. La construcción de la represa implicaba el 
desalojo de dos pueblos, por un lado el pueblo de 
Gallito Ciego y Pueblo Blanco, estos quedarían sumer-
gidos en el reservorio de agua. El traslado de la gente 
era inminente, y de esta zona de “yunga” y 
“quechua” (1200msnm aproximadamente) se decide 
trasladarlos a la zona “chala” (costa, 30msnm), no solo 
varía el clima sino también los tipos de cultivo y hasta 
de desplazamiento de la población.  
La nueva ciudad se ubico en “Ciudad de Dios”, se di-
señaron las viviendas, el trazado por etapas de acuer-
do a un crecimiento previsto, y se localizo próximo al 
cruce de la vía Panamericana Norte y la vía hacia Caja-
marca (vía de penetración de alta importancia). A esta 
ciudad planificada paralelamente a su ejecución fue 
naciendo otra ocupación al frente de la vía, llamada 
Pakatnamu. Esta en la actualidad es mucho mas co-
mercial, es una ciudad que vive del intercambio vial. 
 
Hoy Ciudad de Dios es anexo Municipal de Guadalu-
pe, igualmente Pakatnamu constituye otro anexo Muni-
cipal de Guadalupe. La población de Ciudad de Dios 
es de aproximadamente 4,500 habitantes, y la de Pa-
katnamu de 4,800 habitantes (Datos según relación 
predial de los Anexos respectivos, 2003). 
 
La gente de Ciudad de Dios son personas que realiza-
ron el traslado desde los pueblos existentes y ahora 
también están conformados por la segunda genera-
ción, y por lo general son personas en la actividad 
agrícola y generalmente “de manera mas tranquila”. 
Mientras que en Pakatnamu, son de origen de invasión 
sobre zona de conflicto, están en el triangulo del des-

vío a Cajamarca, y algún día tendrá que salir por lo 
menos una parte de esta aglomeración. Por lo general 
son personas mas dedicadas al comercio, a las tran-
sacciones, al intercambio, a los prestamos de dinero, 
esta zona es mucho mas movida, por el comercio de 
comida que se observa en las calles, por los parade-
ros hacia Cajamarca, y por la presencia de mas robos. 
 
No solo es dual en cuanto a su trazado sino también 
en cuanto a las actividades de origen de la población 
que alberga. 
 
Ciudad de Dios es mas homogénea, obedece a un 
trazado ortogonal, donde se previó parques, y equipa-
miento urbano, así como zonas de expansión, una 
zona de aislamiento (en el futuro arbolada) entre la vía 
y la ciudad. Al frente en Pakatnamu, los lotes son hete-
rogéneos, a medida que se ocupa se vio la necesidad 
de dejar espacios para parques y equipamiento, las 
viviendas prácticamente dan a las vías de alto tránsito 
y de carga, así como el comercio de alimentación. 
 
A manera de conclusión, se puede transferir este efec-
to dual a diversas relaciones dentro del valle, por un 
lado a la relación urbano – rural, no existe hasta hoy 
una continuidad entre las dos realidades, a pesar de 
los cambios. Cabe resaltar que esta visión dual o de 
dicotomías espaciales implica dentro de una visión 
futura desarrollar el concepto de continuidad territorial. 

Vista aérea, 2001, muestra diferentes trazados urbanos, a la izquierda 
Ciudad de Dios, mas ortogonal, con espacios centrales para equipa-
mientos, y franja de aislamiento con la Panamericana Norte, y zonas 
de expansión al norte y sur. A la derecha Pakatnamu, mas densa y 
desordenada, con inversión en viviendas; pero ambas con problemas 
de agua. La zona del  intercambio vial esta ocupada hoy, con edifica-
ciones muy precarias, paraderos, depósitos temporales, y comercio. 
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• Dicotomía de Cuenca Alta y Cuen-

ca Baja 

 
Una cuenca corresponde al área territorial de un siste-
ma hidrológico, que desarrolla, almacena, moviliza, y 
en el caso de la costa distribuye, el agua. Corresponde 
a una unidad territorial donde la columna vertebral es 
el agua, que es la fuente de vida. La cuenca es unitaria 
y sistémica, corresponde a un ciclo del agua en un 
espacio dado; sin embargo en el caso de la cuenca 
del Jequetepeque se parte en dos jurisdiccionalmente, 
social, cultural y económicamente. 
 
En el esquema 72, se observa que en el cuello del va-
lle se localiza la represa de Gallito Ciego, marcando la 
diferencia entre valle bajo (distribución de agua por 
canales) y el valle alto (confluencia de las aguas hacia 
el río Jequetepeque). 
La dicotomía entre la cuenca baja y la cuenca alta, es 
elocuente en las grandes diferencias de los datos de-
mográficos, en la diferencia del abastecimiento de 
agua para la producción agropecuaria, en la diferencia 
altitudinal y subdivisiones jurisdiccionales ya que se 
inscribe en dos departamentos, en 30 distritos. (Ver 
esquema 73).   
La cuenca forma parte de las cuencas del Pacifico del 
norte del país, con un importante río perpendicular 
hacia el mar, que desciendo desde los 4188 msnm 
hasta un delta en el litoral, en aproximadamente 150 
kilómetros. Toda la cuenca constituye un área de 
513,649 ha; y actualmente constituye una población de 
282,649 habitantes (Censo INEI, 2005).  
 
Se observa en el Esquema 72 diferencias y desequili-
brios territoriales importantes no solo en el peso demo-

gráfico sino en los medios de producción. En la ocu-
pación espacial en el valle bajo esta puede tomar for-
mas en forma de estrella por la amplitud del valle y la 
ubicación de los centros urbanos, en la cuenca alta 
esta organización espacial esta dada en forma lineal, 
siguiendo el curso del agua y la accesibilidad de la vía 
principal. 
 
La coordinación de los actores sociales del desarrollo 
de la Cuenca del Jequetepeque, ha ido creciendo du-
rante los últimos años. Son muchos los esfuerzos reali-
zados, destacando, en la década pasada, la creación 
del CIPADECJ en el año 1992, Comité Interinstitucional 
Para el Desarrollo de la Cuenca del Jequetepeque, 
contando con la participación de Comités de Produc-
tores, Juntas de Usuarios, Comisiones de Regantes, 
Comunidades Campesinas, Gobiernos Locales, Insti-
tuciones Estatales, Organizaciones Privadas de Desa-
rrollo, Entidades Financieras, Universidades, Iglesias, y 
Medios de Comunicación. El CIPADECJ asumió los 
objetivos de elaborar un Diagnóstico General y formu-
lar un Plan Integral para el Desarrollo de la Cuenca del 
Jequetepeque, como instrumento orientador para la 
formulación, gestión y ejecución de programas, pro-
yectos y actividades de desarrollo. Después de casi 6 
años de funcionamiento dejó de operar. En base a 
esta experiencia y a la inquietud de los alcaldes y re-
presentantes de Mesas de Concertación, surge la idea 
de crear un espacio de concertación mayor, que invo-
lucre y articule los esfuerzos de todas las Mesas exis-
tentes en el valle 
En el "Ier Encuentro Interinstitucional del Valle Alto Je-
quetepeque" organizado por la Municipalidad Distrital 
de Chilete, con el apoyo de SNV, CEDEPAS y CARE-
Perú, en abril del 2002, se concretizó la creación de la 

Esquema 72: Diferencias entre la cuenca Diferencias entre la cuenca Diferencias entre la cuenca Diferencias entre la cuenca 
alta y la cuenca bajaalta y la cuenca bajaalta y la cuenca bajaalta y la cuenca baja 
 
Existen grandes diferencias en la densidad 
de la población, en las extensiones del área 
de cultivo y en las inversiones realizadas 
para el desarrollo de la agroindustria, un 
ejemplo claro es la construcción de Gallito 
Ciego. 
 
Este esquema se puede mantener como 
una constante dentro del territorio de las 
cuencas del Pacífico. 
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COORDINADORA. En este encuentro, el Proyecto PE-
JEZA presentó el "Plan de Desarrollo Estratégico de la 
Cuenca del Jequetepeque", elaborado con la participa-
ción de varias instituciones, para constituir el Plan Inte-
gral de Desarrollo de la Cuenca. Se trata de una orga-
nización democrática, abierta a la participación de los 
actores sociales del sector público, privado y de la 
sociedad civil, que lidera el proceso de desarrollo de la 
cuenca del Jequetepeque.   
 
A manera de conclusión se observa en esta dicotomía 
que existen grandes diferencias, y grandes desequili-
brios en la calidad de vida de la población.  
Casi siempre la complementariedad se entiende de 
arriba hacia abajo, es decir que si llueve arriba (zona 
de la cuenca media y alta) entonces habrá agua para 
lo valles costeros, en esto también se toma en cuenta 
la forestación para el control del mejoramiento de sue-
los en las zonas altas. Sin embargo es difícil ver la rela-
ción de complementariedad de abajo hacia arriba, 
talvez esto se pueda ver mejor cuando se tome la im-
portancia del agua y de donde esta viene. 
 
 
• Dicotomía de Centralismo y Disper-

sión 

 
Haciendo un énfasis en la historia de la construcción 
de este territorio, podemos decir que el antiguo perua-
no entendía el territorio andino como “uno”. Para 
aquél, el territorio era diverso y de recursos dispersos. 
Dos condicionantes fundamentales para establecer 
una estrategia específica al ocupar el territorio. Por lo 
que se establece una ocupación en red multi-
direccional, que permitía la articulación transversal, a 
lo largo de las cuencas hidrográficas y pisos ecológi-
cos, y la articulación longitudinal, relacionando así to-
do el territorio3.  
 
El territorio, entonces, se entendía desde dos perspec-
tivas simultáneas: como un continuo espacial, frente a 
las condicionantes de diversidad y dispersión y como 
un sistema, donde la totalidad (la unidad) era mayor 
que la suma de las partes. Eran las estructuras de rela-
ción entre diferentes pisos ecológicos las que hacían 
que esto funcionara, al posibilitar un real acceso a la 
diversidad de recursos.  
La estructura andina se quebró con la conquista espa-
ñola y la sobre-posición del sistema colonial centralista 
al servicio de la expoliación del territorio en favor de la 
metrópoli, España. Se rompió la “seguridad alimenti-
cia”, que tenía que ver con entender al territorio como 
unidad y la movilidad de las personas entre pisos eco-
lógicos. 
Se establece una red centralista hacia la metrópoli, en 
desmedro de la colonia, América Latina, representada 
en gran parte por el virreinato del Perú. Esta nueva 
ocupación es potenciada por dos instituciones para-
dójicas, la Iglesia y los caciques que interpusieron mu-

chas veces intereses personales a los del ayllu o co-
munidad, facilitando esta nueva ocupación, generando 
el nexo necesario entre los “conquistadores”, la mano 
de obra y los tributos.  
 
La estructura andina fue liquidada4 por el sistema de 
las “reducciones” (R. Gutierrez Málaga, 2001), que 
constituían una ocupación espacial de carácter “fijo” y 
“permanente”, con un concepto ajeno a salvaguardar 
el principal recurso escaso: tierras aptas para la agri-
cultura y la movilidad dentro de la articulación espacial.  
Lamentablemente, después de casi dos siglos, no 
hemos logrado revertir aquel razonamiento equívoco 
de la ocupación del territorio. En términos espaciales, 
pasamos de una ocupación reticular del espacio andi-
no a una ocupación en forma de árbol que es la más 
conveniente para la jerarquía vertical, el centralismo de 
decisiones y la explotación de riquezas, sin una distri-
bución. 
 
Las ocupaciones prehispánicas en la costa se dan en 
redes espaciales, relacionando asentamientos de dife-
rentes economías, y en una relación de complementa-
riedad y de reciprocidad. Existen también conflictos y 
guerras causados por el poder y dominios territoriales, 
esto queda evidenciado en parte de las formas de las 
construcciones que todavía quedan (murallas, defen-
sas, accesos restringidos, etc.).   Se daba un efecto de 
centralidad en el momento de defensa de todo el valle, 
la unión de los diferentes señoríos o jefes era necesa-
rio. 
La existencia de redes en los asentamientos prehispá-
nicos se dan de forma estratégica porque nuestro terri-
torio ni cuenta con llanuras extensas ni con vastos va-
lles, sino con una diversidad de suelos en diferentes 
altitudes, pero en forma dispersa. Por lo tanto el hecho 
de organización espacial en red es estratégica para 
nuestra realidad y le permitió a las culturas pre-incas e 
incas un desarrollo entendido en relación con su terri-
torio 5. 

3 Estos planteamientos están ya desarrollados por geógrafos, histo-
riadores e incluso arqueólogos. John Murray desde los años 80, 
viene identificando el tema, incluso proponiendo “el desarrollo verti-
cal” de los Andes. Como el geógrafo Oliver Dollfus, Maria Rostow-
rosky y Pulgar Vidal (al evidenciar las 8 regiones naturales), le siguen 
Antonio Brack Egg (geógrafo), Malakovsky (arqueólogo que valora la 
movilidad del hombre andino), Rafael Vega-Centeno (arqueólogo) y 
muchos más, que el compromiso por entender este territorio andino 
los hace comulgar con esta idea central de unidad del territorio, con 
características de diversidad y dispersión de ubicación de recursos. 
4 Aspecto evidente en los textos y archivos de las crónicas y las visi-
tas realizadas en la Conquista y la Colonia, por el Obispo Toribio de 
Mogrobejo, aspectos de la depresión demográfica. 

5 Dollfus y Murray hacen la precisión: en la ocupación del territorio 
andino, las relaciones dentro del ayllu se daban interactivamente en 
diferentes pisos ecológicos, así tener acceso a una mayor diversi-
dad de recursos y seguridad alimenticia de una manera eficaz. Da-
das las características del territorio, el hombre andino no aspiraría a 
la abundancia de algunos recursos –como es el caso de otras cultu-
ras- sino a tener un mayor, mejor y constante acceso a la diversidad 
de recursos. Lo que podía realizar teniendo una ocupación en dife-
rentes pisos ecológicos y ejerciendo una movilidad también cons-
tante.   
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Aspectos Cuenca Baja 

Geografía Pisos ecológicos 
(desde 4188 msnm 
hasta el litoral, en xx 
kilómetros) 

Chala (- de 500 msnm) 
Área: 217,000ha, 31% de la cuenca 

  topografía Pendiente de 1% a menos, lo que facilita el acceso pero constituye un problema elevado nivel de la napa freática y de drenaje 
para la actividad agrícola 

  Uso de la tierra 
Cuenca: 513,649ha 
Uso agrícola: 
110,775 ha 
  
  
  
  
  
  
Producción Agrícola 
(Ver anexos de Prod. 
Agric.) 
 

  
Producción Pecuaria 
  
Actividad Minera 

Tierras marginales y forestales: 58% 
42,000 ha agrícola bajo riego, 40% del área agrícola de la cuenca. Solo 1/5 de la cuenca es agrícola 
  
  
Superficie bajo posibilidades de riego regulado 42,836ha (mayor % de la cuenca), cultivándose 36,000ha aprox. Por disponibi-
lidad de agua. 

Principales cultivos: Arroz (61.56%ha),  Maíz (23.65%), Alfalfa, Caña de azúcar, Menestras. Abastecedor de Arroz al mercado 
regional y nacional 
 

Centros de comercialización intermedia de ganado procedente de la sierra, se hace engorde y tratamiento sanitario: incremen-
to de peso, calidad para mejor rentabilidad. Centros de engorde en Chepen, Pueblo Nuevo y San Pedro de Lloc 
Actividad Avícola importante para la producción de carne y huevos. Ej. Consorcio La Cabaña: 210,000 pollos/sem, 82,000 
huevos, abastece al mercado regional 
49% de la PEA se dedica a la act. agropecuaria 

La empresa de Cementos Pacasmayo explota las calizas en Tembladera 

  Infraestructura de 
riego 

Reservorio de Gallito Ciego (400 millones de m3 de agua) en Tembladera, desde octubre de1987 permite un sistema de riego 
regulado, canalización para el riego (106 canales con 7 sistemas de drenaje y se construyeron 32;5 km de drenes en Pacan-
ga, Pueblo Nuevo y San Ildefonso), topografía plana, mejores condiciones de capacidad productiva 
  
La agricultura depende del río (oscila entre 88mms y una max. de 2,133mms; promedio de 818mms) el 65ù de la masa anual 
se encuentra en los meses de febrero a abril. 
Las descargas permiten mantener en producción unas 36,000 ha de tierras agrícolas en la llanura aluvial 
  
Los administradores: 
-Distrito de Riego (Ministerio de Agricultura) 
-Junta de Usuarios (Gerencia Técnica y Jefatura de Operación y Mantenimiento, realiza estudios y obras; intervienen en la 
formulación y ejecución de los planes de Cultivo y Riego 
-PEJEZA, administra el ingreso de agua a la presa, el mantenimiento y conservación de la presa y canales, y atiende las 
solicitudes de agua 
También existen los pozos en zonas de escasez, en 1983: existen 217 pozos en actividad (de construcción artesanal o a tajo 
abierto) 

  Actividad de trans-
formación y agroin-
dustrial 

Mayor desarrollo industrial orientada al comercio local y regional. 
Actividad Avícola importante, con niveles tecnificados 
Piladoras y Molinos en los que se procesa el arroz 

Jurisdicción   Departamento de La Libertad; 
Provincia de Pacasmayo (distritos de San Pedro de Lloc, Pacasmayo, Jequetepeque, Guadalupe, San José) 
Provincia de Chepen (Distritos de Chepen, Pachanga, Pueblo Nuevo) 

  Tenencia de la 
tierra 
 

- Minifundistas: hasta 4 has.: 37.05% de predios; 69% Has 
- Peq. Prop.: 4.1 – 10 ha.: 4§.92% de predios; 28.26% Has 
- Media. Prop.: 10.1 – 20 ha.: 7.9% de predios; 2.02% Has 
- Grand. Prop.: +de 20 ha.: 8.13% de predios; 0.72% Has 
heterogénea 
-predominio de minifundio 
 -problemas de legalidad en la tenencia por las comunidades 

Demografía Pob Total: 282,649 
Habts. 

Pob. Total:   165,927 habitantes (censo 2005) 
Crecimiento demográfico mediano, todos los distritos han aumentado su población 
  
Pob. Urbana:  87.44%, predominio urbano 
Pob. Rural:     12.56% 
  
-Obreros eventuales y campesinos sin tierras: conformado principalmente por migrantes de la zona alta y jóvenes de la parte 
baja. Sector mas pobre, viven de sus ingresos de jornaleros contratados en las épocas de siembra transplante y cosecha del 
arroz, mas trabajo eventual en el sector urbano 
-Campesino minifundista, 3has de Propiedad promedio, de producción y de consumo. Insuficiente para dar ingresos a la 
familia. Son predominantemente mano de obra de empresas y productores agrícolas 
-Pequeños propietarios 
-Medianos propietarios 
-Empresarios Agrícolas 
-Comerciantes: 11.5% de la PEA 
-Otros (de menor peso numérico en toda la cuenca): profesionales, técnicos, funcionarios públicos, personal administrativo, 
trabajadores de servicios, de construcción, de transporte, artesanos, industriales 

  Patrones de Asenta-
miento 

-Se ha dado un proceso de concentración en las ciudades intermedias, en base a una actividad económica muy dinámica, 
ligada a una mayor conexión vial y a una ubicación estratégica respecto a centros y pueblos menores 
-Su poco desarrollo industrial genera mayor desarrollo del comercio y servicios 
-las principales ciudades son Chepen, Guadalupe, San José, Jequetepeque, Pacasmayo y San Pedro de Lloc, otras que están 
creciendo son Pacanga, Pachanguilla, Ciudad de Dios, y Limoncarro. 
  

Mercado   Chepen, principal eje comercial, llegan los productos de la cuenca alta y se distribuyen hacia Lima (absorbe el mas alto % 
especialmente de arroz), Trujillo y Chiclayo; Cajamarca y Chimbote. Llega ganado de la sierra y el arroz que se comercializa 
en Lima y Trujillo 
Los agentes principales son: el productor, el molinero (los grandes molinos pagan las cosechas por adelantado, aprovechando 
las necesidades del productor, afectando negativamente la economía del productor agrario), los comerciantes mayoristas, los 
comerciantes minoristas y el consumidor. 
 

Los bienes de primera necesidad (arroz, harina de trigo, azúcar doméstica, papa, carne y leche) son los de mayor consumo 
local. Solo el arroz y la carne de ave cubren la demanda, el resto es importado o proviene de otras regiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 73: Síntesis de características de la cuenca baja y alta del Jequetepeque 
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Cuenca Alta 

Yunga (500-2300): valles, quebradas, laderas, contrafuertes, clima calido y templado, escasas lluvias (470mm anuales). Área: 224,000ha, 32% de la cuenca 

Quechua (2300-3500): topografía accidentada con pendientes de 35 a 150%, cultivo de papa y cereales. Área: 160,000ha, 23% de la cuenca 

Jalca (+3500msnm): frío intenso y evaporación lenta. Área: 97,000ha, 13% de la cuenca 
Extensión total (Yunga, Quechua, Jalca): 481,000ha. 

Yunga 
Quechua 
Jalca: pendientes 
Predominio de pastos naturales: 36% 
Tierras marginales y forestales: 47% 
Agrícola principalmente en secano: 60% (solo 6% bajo riego) 
  
Superficie agrícola: 69,675ha, cultivándose al año 22,051ha 
  

Principales cultivos: Pastos (32.76%ha), Trigo, Maíz, Arroz (8%), Cebada, Arveja, Papa 
  

Ventajas comparativas para la act. Ganadera: pastos. Abastecedor de leche y carnes al mercado regional y nacional. Dos sistemas: familiar campesino (manejo de rebaño 
mixto y reducido) y empresarial (manejo extensivo) 
  
75% de la PEA se dedica a la Act. agropecuaria 

Numerosas reservas de minerales a pequeña escala pero con valioso potencial (arcilla, hierro, plata) 
En Cajamarca, Yanacocha, el mas importante yacimiento de oro en la región. Mina muy rica y rentable que esta dinamizando la economía urbana que va a repercutir sobre 
la cuenca Jequetepeque. Ubicación entre los limites de las cuencas: Cajamarquino, Jequetepeque y el LLaucano 
Principalmente tierras de secano, mas condiciones topográficas difíciles y alto porcentaje de tierras en descanso, limita notablemente su capacidad productiva 
  
El área agrícola bajo riego es el 10% del total, canales en su mayoría rústicos, con materiales de la zona y presentan problemas de perdida de agua por filtraciones; dimen-
siones pequeñas y benefician a muy pocos. Todo condicionado a las precipitaciones, siendo común la escasez en épocas de estiaje por falta de reservorios. 
  
La deficiente infraestructura vial hace casi inaccesibles a muchos centros menores en épocas de lluvias 
  
  
  

Agroindustria pequeña y artesanal, de carácter familiar con tecnología tradicional, maquinara y equipos simples 

Departamento de Cajamarca 
Provincia de Cajamarca (solo los distritos de: Chetilla, San Juan, Magdalena, Asunción) 
Provincia de San Pablo (solo los distritos de: San Pablo, San Bernandino, San Luís, Tubadem) 
Provincia de San Miguel (solo los distritos de: San Miguel, Calquis, El Prado, Llapa, Unión de Agua Blanca, San Silvestre) 
Provincia de Contumazá (solo los distritos de: Contumazá, Chilete, Cupisnique, Sta Cruz de Tole, Tantarica, Donan) 
-sin propiedad: 9.09% de familias 
- Minifund. – de 1ha.: 29.25% de familias 
- Minifund. 1 - 2.5 ha.: 27.9% de familias 
- Minifund. 2.6 - 5 ha.: 15.9% de familias 
- Peq. Prop.: de 5.1 – 10 ha.: 9.06% familias 
- Media. Prop.: + de 10.1 ha.: 8.8% de familias 

Pob. Total:   116,722 habitantes (censo 2005) 
Bajo crecimiento demográfico, existen distritos con despoblamiento 
  
Pob Urbana:  21.41% 
Pob. Rural:     78.59%, predominio rural, zona eminentemente campesina: 
-Campesinos pobres (infrasubsistencia), familias con cantidad y calidad de recursos escasos, sin garantía de ingresos adecuados para sus necesidades elementales. Situa-
ción de extrema pobreza. Mayoría de familias campesinas de la zona alta. Migran hacia otro lugares en busca de trabajo, ingresos complementarios; 
-Campesinos de subsistencia, recursos que permiten satisfacer minimamente sus necesidades básicas 
-Campesinos excedentarios: grupo –reducido- que además de satisfacer sus necesidades obtiene excedentes capitalizables. Productores especializados en Papa, Leche, 
Maíz, y Hortalizas 
  
-Comerciantes: 2.4% de la PEA 

-Caseríos de áreas rurales con población campesina en  Viviendas dispersas, cerca de fuentes de agua y caminos de herradura 
-relación con sus capitales distritales APRA acceder al mercado local, y los servicios administrativos y de salud 
-capitales de distritos son centros urbanos menores, con serios déficit de servicios y de oferta de empleo, aumentando el flujo migratorio a centros mayores 
-el 80% de las viviendas son rurales, y de esto el 90% utiliza kerosene para su alumbrado. 

Cajamarca (fuera de la cuenca pero de gran influencia) actividad pecuaria, agrícola y ahora minera, fuerte intercambio de servicios con la zona baja 
Choropamapa, en la zona alta (Cospán, San Juan, y Magdalena), act. Agrícola 
Chilete, lugar de paso hacia la costa (último paradero del antiguo tren), intercambio con las zonas de San Miguel, San Pablo, Contumazá. Existe el mercadillo semanal de 
gran dinámica en la zona 
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El desierto al ser entendido como integrador, es una  
posibilidad de relacionar los valles de la costa en su 
eje longitudinal; y de ser ocupado de forma armónica 
a nivel urbano los desiertos utilizando adecuadamente 
sus recursos, que no son pocos y sus economías de 
proximidad. Se observa en esta dicotomía que la orga-
nización espacial por centralidad y la organización es-
pacial por red, no son necesariamente contrapuestas, 
mas bien tenderían a ser complementarias. 
 
 
 
3.2.2. Sobre la sostenibilidad en el va-

lle bajo del Jequetepeque 

 
Cualquier forma de ideología, teoría o metodología, 
aplicable al desarrollo de nuestra realidad, que preten-
da ser eficaz en sus resultados, tendría necesariamen-
te que adoptar también, es decir a parte del modelo 
centralista ya instaurado en nuestro territorio y socie-
dad, el sistema de ocupación reticular en el territorio, 
con el aval de la experiencia histórica. 
Esta reflexión nos lleva a repensar la planificación ur-
bana y territorial, la cual debe resolverse en términos 
flexibles y adaptables, en correspondencia con la orga-
nización social, y el soporte económico. 
 
• Las superficies  

 
Volver a observar y analizar las superficies implica va-
lorar la acumulación local9, dejando de valorar las pro-
puestas orientadas básicamente a los “corredores 
económicos”, que por su lógica no aportan mucho a la 
acumulación  ni desarrollo local 
Igualmente, implica valorar el paisaje, entendido como 
una construcción social y como herramienta primera 
para la observación, esta debiera ser retomada en la 
etapa inicial dentro del análisis urbano y territorial. 
 
Las diferentes opciones que se plantean en descentra-
lización, esta puede ser espacial, o/y temática (política, 
administrativa, y de funciones del Estado), tienen que 
ver necesariamente con las ciudades, con la ocupa-
ción del espacio. La descentralización se piensa a tra-
vés de la ciudad como protagonista. 
Sin embargo la descentralización no es solo cuestión 
de ciudades, sino también de superficies, esto nos 
compromete directamente con la nueva mirada mas 
integradora entre al ámbito urbano y rural. 
En esta situación la ciudad no es el objeto de análisis 
sino el componente a través del cual articulo la ocupa-
ción total en el espacio. Pasa entonces de ser objeto a 
ser protagonista al involucrar su entorno, la relación 
con lo rural, etc. 
 
• las sinergias en los sistemas 

 

La mirada sistémica del territorio, y en particular del 
espacio, nos hace valorar tres condiciones, la continui-

dad del espacio, las “relaciones virtuosas” con el en-
torno y las relaciones emergentes. Toadas estas con-
diciones son soporte de las sinergias posibles en el 
territorio. Dentro de las características espaciales de 
las superficies esta la vecindad, los limites, la exten-
sión, la proximidad, a los recursos por ejemplo, y la 
accesibilidad. Estas características pueden constituir-
se potencialidades espaciales, que conjuntamente con 
el patrón de uso adecuado permitirían poder relacionar 
la manera de generar sinergia en el territorio orientado 
hacia la sostenibilidad del desarrollo urbano. 
 
• las escalas territoriales  

 

La relación entre las escalas es planteada en la articu-
lación vertical, por ejemplo que debiera darse dentro 
de la cuenca, donde cada sector de la cuenca (alta, 
media o baja) es parte de una totalidad. En esta va-
mos a observar diferentes niveles de decisiones políti-
cas referidas a las jurisdicciones. Como ya se mencio-
nó los límites jurisdiccionales no corresponden al de la 
unidad territorial. 
 Y, la relación en la escala se plantea como la relación 
horizontal, en este caso esta referida a la relación entre 
los diferentes valles de la costa norte por ejemplo, rela-
ción longitudinal de la costa, donde el desierto es el 
desafío común.  
 
Una de las condiciones de la complejidad en la inter-
vención del territorio la constituye la poca destreza de 
los planificadores en articular de manera eficiente la 
relación “entre” y “en” las escalas territoriales. Esto es 
un desafíos de la urbanización, es decir la intervención 
entre las escalas territoriales 
Por lo tanto la ocupación urbana no trata de una ciu-
dad sino de varias en diferentes rangos, ubicaciones, 
características, como parte de un sistema. 
Estas tres reflexiones, sobre las superficies, las siner-
gias y las escalas territoriales que están principalmente 
referidas a la espacialidad, nos van a introducir a la 
siguiente parte del análisis: las redes fundamentales 
en el territorio. 

9 En el desarrollo Económico Local, DEL, se valora la acumulación 
local, es decir la acumulación de excedentes a nivel local y que no 
se siga orientando la riqueza hacia fuera, enriqueciendo solo a los 
inversionistas directos sino que cuando la inversión sea en el territo-
rio las externalidades pueden ser también provecho de la ciudada-
nía. En este sentido la producción local tendrá un impacto en su 
lugar (“Desarrollo Económico Local y Ordeanmietno Territorial, 
¿Como fortalecer esta relación?, Publicación colectiva de G. Cham-
ba, C. Escalante, A. Caballero, L. Jara, y M. Vilela). 
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3.3. La ocupación humana  
en el valle bajo del Jequetepeque 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.1.  El agua, una red territorial 
3.3.2.  El transporte, una red territorial 
3.3.3.  Las ciudades, una red territorial 
3.3.4.  Organización espacial en el valle Jequetepeque 

 3.3. 
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1 Estas tres redes, fueron parte de la observación en la primera visita 
de campo realizada en el mes de febrero 2004. Esta visita se realiza 
dos meses antes de la cosecha de arroz (periodo de cierta calma en 
la dosificación de agua por los canales madres y secundarios), y 
dentro de los meses de vacaciones para los colegios (la educación 
es una de las actividades generadoras de mayor movimiento de 
pasajeros colegiales importante).  
 
Sin embargo, se puede observar desde la primera visita, la impor-
tancia pero también los conflictos a nivel de la gestión y el uso del 
agua (primera visita: entrevistas y conversaciones con el presidente 
de la CC de San Pedro de Lloc, con el Alcalde, visita a canales de 
regadíos secos y llenos de arena, y canales de regadío que atravie-
san y/o circundan la ciudad).  

Se observó también una dinámica importante en los paraderos de 
cada ciudad del valle (los ruidos intermitentes cada vez que apare-
cen los vehículos se servicio publico, para llenar los carros como 
para la venta de alimentos u ofrecer servicios de taxis locales – mo-
totaxi-); y las actividades urbanas que estas generaban en su entor-
no inmediato, constituyéndose en un centro urbano en algunos ca-
sos o reforzando el centro de la ciudad en otros.  
 

En cuanto a la gestión de las ciudades, las primeras coordinaciones 
en el sitio fueran hechas a través del Municipio Provincial de San 
Pedro de Lloc, lo que permitió tener un acceso a las demás institu-
ciones en la ciudad; y los demás municipios distritales. Cabe resaltar 
que los municipios están fundamentalmente orientados al ámbito 
urbano, sin necesariamente ver la relación con el ámbito rural ni 
mucho menos comprenderlo. 

Se han identificado en el valle bajo del Jequetepeque, 
tres redes fundamentales1 para la ocupación humana,  
que tienen mayor jerarquía dentro de la organización 
territorial; la red del agua, la red del transporte de pa-
sajeros, y la red de ciudades.   
 
La primera es el soporte de la actividad económica del 
valle que es la agricultura, e igualmente es el soporte 
de la vida humana, cuando es referida al consumo de 
agua en la ciudad. La segunda, la red del transporte 
pone en evidencia la movilidad diferenciada entre las 
ciudades. Y la tercera corresponde a la organización 
espacial de gestión local, las ciudades. 
 
En el análisis de las tres redes fundamentales, se ob-
servó la relación entre las diferentes escalas territoria-
les. En el caso del agua, al analizar el circuito del 
agua, se observó el nivel de la cuenca al tratar la re-

presa de Gallito ciego, a nivel de valle al tratar la distri-
bución del agua y ,luego a nivel de ciudad. El manejo 
de agua esta concatenado. Incluso al tratar el nivel de 
la costa norte, un nivel mayor en las escalas territoria-
les, la relación entre valles y lo desiertos. 
 
En el caso del transporte de pasajeros, igualmente se 
observó el flujo  de transporte a nivel nacional y luego 
a nivel de la costa norte, luego a nivel del valle y dentro 
de la ciudad. Así mismo en el caso de las redes de 
ciudades, los niveles provinciales y distritales, se pudo 
observar igualmente el nivel de los anexos distritales. 
Definiendo entonces así que el análisis a partir de las 
redes puede reconstruir la observación mucho mas 
certera de la relación entre las escalas. 
 



 
      1

2
1
 

 Esquem
a 74: 

R
edes 

fundam
entales 

R
edes 

fundam
entales 

R
edes 

fundam
entales 

R
edes 

fundam
entales 

que se superponen en 
que se superponen en 
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que se superponen en 
el territorio 
el territorio 
el territorio 
el territorio     

1. Tanque de Agua en Pacasmayo 2. Pilón de agua en la periferia 
de Pacasmayo 3. Campos de cultivo de arroz 4. Pileta seca de la 
plaza de armas en Pachanguilla 5. Reservorio de Gallito Ciego 6. 
Bocatoma en canal San Pedro 

1. Paradero en Ciudad de Dios 2. Transporte a mula 3. moto taxis 
y comercio en centro de Chepen 4. cargador de arroz, 140 kls   5. 
Vía en pendiente, con canal de desagüe en Chepen 6. Transporte 
en bicicleta y triciclos, paradero de Guadalupe 7. Taxi 

1. Corzo por el día de Chepen 2. Municipalidad de Pueblo Nuevo 
3. Huelga de los anexos distritales para descentralizar presupues-
tos de las provincias 4. Símbolo a la Madre 5. La vivienda 
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Esquema 75: Valle del JequetepequeValle del JequetepequeValle del JequetepequeValle del Jequetepeque    
Elaboración propia 2006, según los datos del IGN, y Ministrio de Agricultura 

Esquema 76: Infraestructura del sistema de Infraestructura del sistema de Infraestructura del sistema de Infraestructura del sistema de 
riego y drenaje del valle Jequetepequeriego y drenaje del valle Jequetepequeriego y drenaje del valle Jequetepequeriego y drenaje del valle Jequetepeque 
 
En este esquema se observa la cantidad de 
canales de regadío madres que atraviesan por 
todo el valle, igualmente los canales de drenaje 
existentes, estos son deficitarios dentro del valle, 
dentro del proyecto especial se han considera-
do pero en la práctica no se han realizado. 
 
Fuente: INADE, Autoridad Autónoma PEJEZA 

Comisiones de Regantes y canales madres 
 
Existen 14 comisiones de regantes. Cada 
color corresponde a una comisión de re-
gantes y a un canal madre, la zona azul de 
la derecha es el reservorio de Gallito Ciego.  
 
Elaboración propia, según los datos del 
IGN, Ministrio de Agricultura 2006, ATDR 
2006, Oficina de San Pedro de Lloc. 
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3.3.1 El agua, una red territorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1.1. El circuito del agua en el valle3.3.1.1. El circuito del agua en el valle3.3.1.1. El circuito del agua en el valle3.3.1.1. El circuito del agua en el valle    
 
3.3.1.2.  El circuito del agua en la ciudad3.3.1.2.  El circuito del agua en la ciudad3.3.1.2.  El circuito del agua en la ciudad3.3.1.2.  El circuito del agua en la ciudad    
• El caso de la ciudad de Pacasmayo 
• El caso de la ciudad de San Pedro de Lloc 
 
3.3.1.3. La red del agua y las superficies3.3.1.3. La red del agua y las superficies3.3.1.3. La red del agua y las superficies3.3.1.3. La red del agua y las superficies    
 

3.3.1. 
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3.3.1. La red del agua, una red territo-

rial 

 
El agua aparte de ser fundamental para la agricultura y 
para la vida humana, es también un tema de conflicto 
o un tema de escasez2. 
 
Un tema de conflicto en la zona para la actividad agrí-
cola, esto se evidencia en la cantidad de agua por Ha 
necesaria para el cultivo de arroz, cultivo central en la 
economía del valle que desgasta las tierras por el uso 
intensivo en él, aunque ya se esta dando algún tipo de 
diversificación de cultivos. La necesidad de agua por 
hectárea es de 11,821m3xha. De todo el valle aproxi-
madamente el 70% siembra arroz, otros cultivos per-
manentes son la alfalfa (9,000m3xha) y el ahora el maíz 
(7,800m3xha); mientras que para los valles vecinos los 
límites están en 5,000 m3xha (ver cuadro 77: Volumen 
de agua por valle en la costa norte). 
 
Existe un problema de escasez, pese a la abundancia 
de agua en el valle. Esto se debe a que el agua se 
reparte según el volumen captado por la represa de 
Gallito Ciego. En el valle de las 45,736 Has en el valle, 
solo 38,000 a 38,500 aproximadamente son parte de la 

campaña que considera la Junta de Usuarios de Riego 
Regulado Jequetepeque JURRJ según la disponibili-
dad de agua, esto depende, del tipo de cultivo, del 
tipo de suelo y del agua captada. Entonces se distribu-
ye principalmente a los agricultores con titulo de pro-
piedad, restringiéndoles según la capacidad de agua 
captada, y no a las Comunidades Campesinas quie-
nes son poseedores, pero sin títulos de propiedad en 
Registros Públicos. 
 

Para el consumo humano dentro de las ciudades o 
asentamientos menores, por lo general el abasteci-
miento de agua dentro del valle no es un mayor pro-
blema, debido a la presencia de la napa freática eleva-
da, la captación se realiza mediante pozos. Sin embar-
go en Pacasmayo una ciudad que ocupa tanto el litoral 
como el desierto, así como en Ciudad de Dios/
Pakatnamu situada en la intersección de la vía Pana-
mericana y la vía a Cajamarca, existen grandes zonas 
urbanas sin abastecimiento de agua y otras con abas-
tecimiento de agua por horas, lo mismo sucede en la 
ciudad de Chepen, que por la pendiente del cerro del 
mismo nombre, es difícil abastecer a toda el área y 
menos a toda hora.  
 

En los asentamientos menores localizados próximos a 
áreas de cultivo en zonas desérticas, los pozos de 
agua son factibles de realizarse debido a la poca pro-
fundidad de la napa freática o a la proximidad de esta.  
Sin embargo hay que señalar que existen problemas 
tanto por los niveles fluctuantes de la napa, como por 
la contaminación a la que esta expuesta. Incluso en 

2 Esto se pudo corroborar en de las primeras entrevistas con el presi-
dente de la Comunidad Campesina de San Pedro de Lloc, con Agri-
cultores de la zona, y con algunos funcionarios de la Junta de Usua-
rios del Jequetepeque, igualmente con las primeras visitas a los 
canales llenos de arena de Jatanca (sur del valle) y las zonas salini-
zadas en Santa Rosa (norte del valle). 

Compuertas en el canal principal de San Pedro, La ubicación de las compuertas y la gestión de 
estas esta regida por las comisiones de regantes (calendario, horario y volumen de agua se defi-
nen para cada parcela, esto constituye uno de los componentes importantes dentro del ciclo del 
agua en el valle. 
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uno de los asentamientos se llegó a captar agua sala-
da (Asentamiento de Santa Lucía). 
 
En cuanto a la contaminación, esto es evidente cuan-
do la ciudad bota literalmente sus desagües a los ca-
nales, como viene sucediendo en San Pedro de Lloc, 
en partes de la zonas urbanas de Guadalupe, o se 
deriven hacia el mar como es el caso de Pacasmayo, 
esto contamina y deteriora la calida de los canales, 
como en zonas urbanas de Chepen. 
Por otro lado, la fluctuación del nivel de la napa freáti-
ca esta presente y afecta directamente las cimentacio-
nes de las edificaciones dentro de las ciudades, son 
los casos de algunos sectores en San Pedro de Lloc, 
Guadalupe, y en la expansión de Chepen. 
 

El agua constituye en sí la base de una red territorial 
fundamental para la vida misma, y para la economía 
del valle, el uso y la gestión de esta red afecta no solo 
la frontera agrícola sino la ocupación urbana, igual-
mente el uso del agua a nivel urbano afecta algunos 
canales de regadío. Esta red relaciona al valle, al cen-
trarlo en un solo desafío común: el buen uso del agua, 
la distribución del agua es fundamental para el desa-
rrollo de todos en el valle, es de esta manera que debe 
ser considerada como un “bien común”.  
A nivel urbano es tan generalizado el deterioro en el 
sobre-cimiento de las edificaciones en ciudades como 
San Pedro de Lloc, Guadalupe, y la zona baja de Che-
pen, que muchas veces se considera más bien como 
un “mal común”, es decir, como un defecto caracterís-
tico del valle. 

3.3.1.1. El circuito del agua en el valle  
 
El circuito del agua en el valle se compone de tres es-
tadios. En primer lugar por la captación de agua, en la 
represa de Gallito Ciego, que lleva ya 20 años de fun-
cionamiento. Seguidamente por la distribución del 
agua en el valle para la actividad agrícola, a través de 
canales de regadío, canales madres, secundarios y 
anexos, bocatomas, compuertas, registros de nivel, 
etc. Por último se da la evacuación de las aguas, por 
un lado las del mismo río Jequetepeque, generando 
en el litoral un remanso al final del delta, zonas de aflo-
ramiento, laguna con presencia de totoras y desfogue 
hacia el mar, y por otro lado los canales de drenajes 
necesarios para la evacuación de las aguas de rega-
dío, para no desgastar los suelos.  
 
Cada uno de los estadios cuenta con gestiones distin-
tas, la captación esta a cargo de un equipo que de-
pende de INADE (Instituto Nacional de Desarrollo, par-
te del gobierno central, que se empieza a descentrali-
zar, por lo menos físicamente ya que hasta hace tres 
años las oficinas incluso se encontraban en Lima), y la 
distribución del agua por la Junta de Usuarios del 
agua y por las 14 comisiones de regantes. En cuanto a 
los drenajes faltan muchos por realizar que están tanto 
a cargo del Proyecto de Gallito Ciego, y de la Junta de 
Usuarios del agua de riego regulado. 
A continuación se hace una descripción de este circui-
to, resaltando las posibilidades y potencialidades que 
tiene para con el valle. 

Cuadro 77: Resumen del volumen de agua Resumen del volumen de agua Resumen del volumen de agua Resumen del volumen de agua 
de los valles de la costa nortede los valles de la costa nortede los valles de la costa nortede los valles de la costa norte    
 
En este cuadro se puede observar hasta 
dos grandes diferencias, una de requeri-
miento de agua por tipo de cultivo, y otra 
por el tamaño de la parcela promedio. 
 
En el valle de Chicama se cultiva principal-
mente azúcar y el riego es aún por esco-
rrentía del río Chicama, con grandes pro-
piedades de tierra. 
Sin embargo en el valle del Jequeteque, la 
producción agrícola es básicamente de 
arroz, cultivo de alto requerimiento de agua, 
y el riego es asegurado por el reservorio, 
donde predominan las medianas y peque-
ñas propiedades de tierra. Cada valle tiene 
su particularidad. 
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El circuito del agua en el valle JequetepequeEl circuito del agua en el valle JequetepequeEl circuito del agua en el valle JequetepequeEl circuito del agua en el valle Jequetepeque3    

 

Podemos iniciar este circuito en el río del Jequetepe-
que que desciende de la cuenca alta aportando el 
agua al valle bajo. Su caudal tiene altas variaciones 
temporales estaciónales, pero en el año 1987 se inau-
gura la represa de Gallito Ciego, asegurando así el 
riego regulado. Esta represa distribuye el agua a través 
de los 14 canales madres de regadío, con sus respec-
tivas bocatomas. De cada una de estos canales, se 
distribuyen mediante canales secundarios y terciarios 
hasta llegar hasta las parcelas con el caudal y crono-
grama administrado.  
 
Esta agua de regadío vertida en las parcelas va ali-
mentando el nivel de la napa freática, o simplemente 
percolando en la tierra y desembocando hacia el mar, 
y en el mejor de los casos se tendrá canales drenaje, 
que ayudarán a que estas parcelas no se saturen de 
agua, y no se salinizarán. Cabe mencionar que aproxi-
madamente el 85% de las tierras son sembríos de 
arroz, este tipo de cultivo necesita de elevados volú-
menes de agua por hectárea (alrededor de 11,000m3/
ha) lo que genera dos condiciones importantes: prime-
ro el desgaste de las tierras de alto valor agrológico 
(recurso mas preciado de la zona) en el valle bajo, 
mas aún al hacer falta una serie de canales drenaje en 
la parte norte y la parte sur; y segundo no deja ampliar 
la frontera agrícola (objetivo principal de la represa) al 
necesitar este cultivo tal dotación de agua. Sin embar-
go este tipo de cultivo ha asegurado y asegura una 
estabilidad4 para los agricultores de la zona 
(propietarios grandes, medianos y pequeños de parce-
las agrícolas) como a los peones o campesinos (mano 
de obra agrícola) igualmente pone en marcha un sec-
tor de la agro-industria en el pilado de arroz, y en los 
molinos de arroz (ver Cuadro 77: Resumen del volu-
men de agua en los valles de la costa norte). 
 
Entonces dentro de este circuito de uso agrícola se 
tiene que los componentes son los siguientes: (1) la 
represa de Gallito Ciego, (2) los Canales (madres, se-
cundarios, terciarios y los canales drenaje), y (3) los 
actores sociales y de gestión: la administración técnica 
de la represa, la gestión del agua vía la junta de usua-
rios de agua y comisiones de regantes, los agricultores 
(propiedades grandes, medianas y pequeñas), y las 
comunidades campesinas.  
Un sub circuito lo constituye el uso de agua de zonas 
agrícolas no regadas vía la represa, sino pro extrac-
ción de pozos y de la actividad agro-industrial abaste-

cida igualmente por pozos de agua (existe una acción 
condición contaminante en este uso agro-industrial) 
 
Uno de los problemas de la represa es la sedimenta-
ción. No existen comunicados oficiales sobre la sedi-
mentación sufrida por la represa, en los 20 años de 
función, pero se “sabe” para los mas pesimistas que la 
cuarta parte del reservorio estaría colmatado por la 
sedimentación, y para los mas optimistas se trata del 
orden del 15% de la represa, que esto se solucionaría 
con el desfogue de esta sedimentación por válvulas en 
la parte baja de la represa, sin embargo esto no se 
puede dar porque no se terminó el proyecto como de-
biera ser. Existen ideas de dragar la sedimentación 
(opción bastante costosa), de vaciar la represa duran-
te una campaña, limpiarla y habilitarla para 20 años 
más (opción menos costosa para la gestión de la re-
presa pero significaría que ese año se estaría a mer-
ced del caudal y ocurrencia del río anterior a la repre-
sa). La calidad de la sedimentación es alta, es un cú-
mulo de limo y arcilla de tierras altas, que tendrían un 
efecto positivo para recuperar suelos dañados por la 
salinización y ampliación de la frontera agrícola. 
 
Otro circuito de agua lo constituye el urbano, el cual 
probablemente no es tan importante por la proporción 
de agua usada  con respecto al agro, pero si lo es por 
su capacidad de contaminar un medio ambiente esta-
blecido debido a la cantidad de población a la que 
abastece y la falta de un manejo adecuado de las 
aguas servidas.  Es interesante observar que la extrac-
ción de agua por pozos ha permitido igualmente en el 
valle cierta libertad de ubicación de las ciudades como 
de permitirse igualmente incremento de extensión de 
sus ciudades, en aumento de ocupación horizontal es 
decir de muy baja densidad.  

3 El río Jequetepeque pertenece a la macro cuenca del Pacífico, es 
un río estacional, con crecidas importantes de caudal debido a las 
lluvias en las zonas altas. Estas crecidas cada año embalsan la 
represa de Gallito Ciego con 450’000,000m3 aproximadamente, lo 
restante se deja pasar. Este volumen de agua garantiza un riego 
regulado a todo el valle, a través de un sistema de canales y com-
puertas. La distribución del agua es realizada por la Junta de Regan-
tes y las 14 comisiones de regantes. 

4 Seguridad dada por el precio del arroz orientada hacia el mercado 
interno. Entonces cuando el gobierno central deja importar arroz a 
otras empresas (siempre para el mercado interno) el precio del arroz 
desciende porque el mercado se ve mas, mejor abastecido y/o satu-
rado, entonces ocurren las tomas de la Panamericana Norte en los 
valles del Norte, desestabilizando la vida cotidiana en el Norte, la 
accesibilidad a la actividad económica de la Minería y del sector 
agrario principalmente. 
El Tratado de Libre Comercio, que se viene estableciendo con Amé-
rica del Norte va a ir generando que en estos valles, una diversifica-
ción de cultivos necesaria para ser mas competitivos que a la larga 
ayudará a mantener los suelos y una gestión del agua para ampliar 
la frontera agrícola. 
La ampliación de la frontera agrícola en las tierras periféricas perte-
necen a las comunidades campesinas tanto de la Comunidad Cam-
pesina de San Pedro de Lloc, hacia el sur, como de la Comunidad 
Campesina de Chepen, hacia el norte del valle. Esto viene generan-
do un conflicto entre una población pobre, campesina sin mucha 
asociatividad para enfrentar sus problemas, desgastada y una po-
blación de mucho poder, propietarios de grandes y medianas parce-
las a través de la gestión del agua de la represa de Gallito Ciego. El 
agua no se reparte, distribuye o vende a las personas que no tengan 
titulo de propiedad, y por lo general los de la comunidad tienen 
títulos de posesión no reconocidos por PEJEZA (Proyecto Especial 
de Jequetepeque y Zaña) y por ende no reconocidos por la Junta de 
Usuarios de Agua de Regadío del valle de Jequetepeque ni de las 
Comisiones de regantes (que son dependientes de la Junta). 
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Esquema 78: Límites del proyecto Límites del proyecto Límites del proyecto Límites del proyecto 
PEJEZA y territorios de las Comuni-PEJEZA y territorios de las Comuni-PEJEZA y territorios de las Comuni-PEJEZA y territorios de las Comuni-
dades Campesinasdades Campesinasdades Campesinasdades Campesinas 
 
En este esquema se trata de explicar 
el conflicto de la distribución del 
agua para uso agrícola en el valle. 
Se muestra la zona que abarca el 
proyecto o que el proyecto conside-
ra dentro de sus cálculos para los 
efectos de dotación de un volumen 
de agua a la Junta de Usuarios que 
va a organizar el reparto de agua por 
cada una de las 14 comisiones.  
En la zona sur del valle bajo, existe 
una superposición de la zona de 
extensión de PEJEZA con las comu-
nidades del territorio. La Comunidad 
Campesina de San Pedro de Lloc y 
de Chepen se ven francamente 
afectadas. En esta zona se les pide a 
los comuneros los títulos de propie-
dad pero estos solo tienen títulos de 
posesión o la acreditación de la 
Comunidad Campesina.  
En un primer momento se les obligó 
a comprar “sus propias tierras” al 
proyecto PEJEZA, lo que para mu-
chos fue un hecho inaudito . Final-
mente algunos, con mayor disponibi-
lidad de dinero tuvieron que hacerlo 
y están servidos con la dotación de 
agua. 
En otro momento, uno de los geren-
tes con dinero de los comuneros les 
dice que va a regularizar su situa-
ción, pero termina en fraude, y estos 
son engañados. 
Al día de hoy los comuneros tienen 
sus tierras, ya que la parte del territo-

Cerca de Jatanca, al sur del valle, próxima 
a San Pedro de LLoc, la Comunidad Cam-
pesina de San Pedro con el apoyo de una 
ong lograron construir hace por los menos 
14 años un canal de regadío para poder 
irrigar toda una zona desértica.  
 
Lamentablemente este canal solo esta lleno 
de arena, en el momento de su inaugura-
ción fue probado y este funciona por pen-
diente, sin embargo no le dan agua, a pe-
sar de que los campesinos quieren pagar 
por ella como es para todos los agriculto-
res. 
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Esquema 79: Ubicación de Pacasmayo Ubicación de Pacasmayo Ubicación de Pacasmayo Ubicación de Pacasmayo     
La ciudad está localizada en zona desértica, capta el agua subterránea que discurre 
a partir de la Laguna del Muerto al oeste de la ciudad.  
Esto se realiza a través de una mini atarjea donde se captura el agua, generando 
pequeños reservorios, acumulando el agua, luego esto es llevado a dos tanque para 
la ciudad, que lamentablemente no abastecen la demanda urbana. 
Playas de PacasmayoPlayas de PacasmayoPlayas de PacasmayoPlayas de Pacasmayo    
    
Estas se consideran el principal recurso de la ciudad. En las playas de la zona sur de 
la ciudad el recorrido de las olas es uno de los más largos que se encuentra en el 
litoral, lo que queda identificado el faro, señal al sur de la ciudad, es un hito importan-
te dentro del paisaje sur de la ciudad, sobre todo para los bañistas y tablistas. Cons-
tituye un elemento de referencia urbana. 
En la vista de la izquierda del litoral en la zona norte de la ciudad, cercana al desfo-
gue de las aguas tratadas en la laguna de oxidación norte se viene deteriorando las 
playas, lo que es contraproducente al ser su principal recurso. 

La zona celeste mas oscura es la zona con 
conexiones domiciliarias pero con abaste-
cimiento de agua restringido, existen horas 
durante el día que el abastecimiento no 
existe. Los hoteles por lo general buscan 
tener sus propios depósitos de agua para 
sus clientes, llenándolos con cisternas. Los 
locales comerciales como restaurantes, 
juntan agua durante el día o la noche para 
poder abastecer sus servicios higiénicos y 
los de la cocina. Las viviendas igualmente 
juntan agua durante las horas que son 
abastecidos para su consumo y el uso en 
los servicios. 
La zona celeste mas clara no tiene conexio-
nes domiciliarias, por lo general son zonas 
habilitadas por invasiones, o urbanizacio-
nes irregulares, ventas no solucionadas, 
ocupaciones temporales que se convierten 
en permanentes. Estas solucionan la nece-
sidad de agua a través de pilones (como se 
ve en la foto adjunta), con abastecimiento 
de agua de tres horas dos veces por sema-
na, existe un responsable de la pileta quien 
tiene la llave para abrir el grifo de agua, 
poder organizar el reparto de agua en las 
manzanas a las que toca abastecer y notifi-

Esquema 80: Áreas urbanas abastecidas de agua en PacasmayoÁreas urbanas abastecidas de agua en PacasmayoÁreas urbanas abastecidas de agua en PacasmayoÁreas urbanas abastecidas de agua en Pacasmayo 
Fuente: Municipalidad de Pacasmayo, 2006 
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• La gestión del aguaLa gestión del aguaLa gestión del aguaLa gestión del agua    
    
Existen 14 canales madres que corresponden a las 14 
comisiones de Regantes dentro del valle bajo del Je-
quetepeque. Cada una tiene una extensión variable y 
problemas diversos de gestión y de mantenimiento de 
la infraestructura. Los problemas son de índole de ges-
tión, los agricultores generan presión por tener mas 
cantidad de agua, tener mejores calendarios para la 
distribución de agua, y el caudal. Todos buscan regar 
mas tierras de las que se les puede abastecer por la 
dotación administrada desde el Proyecto PEJEZA, es 
en este interés que se ejerce el poder. 
 

Los problemas de infraestructura son los de limpieza 
de los canales, mantenimiento de las compuertas y 
una buena organización con los “canaleros”, quienes 
son los últimos dentro de toda la estructura de la ges-
tión, y los encargados de abrir y cerrar las compuertas.  
Este trabajo tiene una connotación importante porque 
pueden demorarse 20 minutos en cerrar una compuer-
ta o demorarse en abrir una de estas una hora y signifi-
ca un volumen de agua diferente para un sector de 
agricultores, muchas veces estos cronogramas se rea-
lizan a horas de la madrugada y no hay vigilancia por 
parte de los agricultores para supervisar este trabajo. 
Por lo tanto en este nivel queda todavía un último ma-
nejo de poder que es ejercido por los canaleros. En 
este caso la Junta reúne las comisiones, cada comi-
sión tiene sus subcomisiones y estas sus equipos de 
canaleros. Cada vale tiene una Junta, a nivel del país 
existe una Junta Nacional de administración de aguas, 
la cual tiene un enorme poder sobre la gestión. A pe-
sar de que los directores de cada junta sean elegidos 
por los usuarios de cada valle. 
 
La Junta de Usuarios del Jequetepeque y la Comisión 
de Regantes, que contiene las 14 comisiones mencio-
nadas, es una organización en estructura de “árbol”.  
A pesar de que espacialmente la distribución del agua 
constituya una red bastante sólida y centralizada, la 
gestión esta está llena de conflictos, no es eficiente en 
su funcionamiento al no producir sinergias importantes 
con otras redes territoriales, como por ejemplo la de 
producción de la diversidad de cultivos. 
 
El departamento técnico de la Junta es bastante activo 
sin embargo las decisiones de los agricultores sobre 
que producir, se orientan por las tendencias de los 
precios en el mercado. Lo cual también es lógico. Los 
agricultores ven difícil sembrar otra cosa que no sea 
arroz cuando los vecinos siembran arroz, el agua se 
percola también a sus terrenos y puede fastidiar el 
nuevo cultivo. La diversificación de cultivos es lenta. 
La gestión del agua y las Comunidades Campesinas 
tanto de San Pedro de Lloc como de Chepen es des-
ventajosa para estas últimas. PEJEZA no acepta darles 
agua si no tienen títulos de propiedad, generando un 
conflicto de límites con la comunidades (ver Esquema 
78: Limites de PEJEZA y Comunidades Campesinas).  

Se observa que el canal de Jatanca, realizado por la 
Comunidad con apoyo externo, no sirvió de nada, de-
jándolo de lado ya varios años (ver fotos: canal de Ja-
tanca) pudiendo haber sido útil para la expansión fo-
restal. Lamentablemente no se considera como recur-
so la asociatividad para los pequeños agricultores que 
es en esencia la comunidad. 
 
 
3.3.1.2.3.3.1.2.3.3.1.2.3.3.1.2.    El circuito del agua en la ciudad El circuito del agua en la ciudad El circuito del agua en la ciudad El circuito del agua en la ciudad     
    
La observación directa y las entrevistas a responsables 
de las respectivas municipalidades han permitido 
abordar el aspecto del circuito del agua, para esto se 
han tomado los casos de las ciudades de Pacasmayo 
y de San pedro de Lloc. Estas dos ciudades son próxi-
mas, distan aproximadamente de 13 kms, lo que signi-
fica unos 8 minutos en vehículo colectivo, pero tienen 
una gran diferencia con respecto al problema del 
agua. Principalmente por la disponibilidad del agua en 
cuanto a su abastecimiento y la condición topografía 
de cada ciudad condiciona el desagüe planteado. 
Igualmente se aborda el circuito del agua en los asen-
tamientos menores próximos a San Pedro de Lloc, 
pero cada uno con soluciones muy diferentes. 
 
 
• En la ciudad de Pacasmayo En la ciudad de Pacasmayo En la ciudad de Pacasmayo En la ciudad de Pacasmayo     
 
La ciudad de Pacasmayo, de aproximadamente 
32,000 habitantes (Minsa 2004), sufre fuerte problemas 
de abastecimiento de agua, a pesar de estar dentro de 
un valle con abundancia de agua.  
La ciudad de Pacasmayo esta localizada en zona de-
sértica, y dentro de una hondonada, tiene una de las 
playas mas apreciadas del valle, y es atracción para la 
población local en los meses de verano y para los ta-
blistas (surf) todo el año. 
 
Para la ciudad existe disponibilidad de agua por esco-
rrentía y agua subterránea. Esta agua es captada de 
las filtraciones de la Laguna del Muerto, ubicada mas 
al nor-Este de la ciudad. Lamentablemente el volumen 
captado no abastece a la población creciente, sobre 
todo la de las zonas altas de mas reciente ocupación. 
 
Dentro del circuito del abastecimiento del agua en la 
ciudad se tienen tres estadios, la producción del agua, 
la distribución, y la evacuación del desagüe (ver Es-
quema 81: Circuito del agua en Pacasmayo). 
 
La producción constituye todo un reto para la gestión 
municipal. Diariamente a través de la radio local son 
fuertemente criticados los esfuerzos del municipio por 
administrar la poca agua que captan. Existe entonces 
desde la captación un déficit importante de agua. Esta 
en el mejor de los casos es dosificada por horas du-
rante el día. Sin embargo las zonas periféricas de me-
nos recursos es mucho mas escasa aún.  
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La distribución domiciliaria corresponde a la zona ur-
bana mas consolidada, mas antigua, y donde la activi-
dad comercial se localiza. Corresponde igualmente a 
la zona mas densa.  
 
Se pueden enunciar entonces dos formas de distribu-
ción: por conexión domiciliaria y por piletas. Las de 
conexión domiciliaria tienen agua diaria restringida por 
horas según zonas, existen zonas que son atendidas 
en las horas de la mañana, otras en las horas de la 
tarde y otra en las horas de la noche.  
 
Sin embargo las zonas atendidas por piletas son abas-
tecidas tres horas dos veces por semana, lo que hace 
un servicio de agua de 6 horas por semana. Lo que 
crea un problema para una población dentro de un 
clima caluroso. 
 
Cada vivienda empadronada debe ir dos veces por 
semana a llenar los bidones o depósitos de agua que 
pueda cargar o transportar de la pileta hacia su casa, 
dependerá del caudal que se reciba la cantidad de 
agua que cada familia lleve.  
 
Por lo expuesto el abastecimiento de agua constituye 
un verdadero problema y dolor de cabeza para la mu-
nicipalidad. Se han pensado en varios proyectos, des-
de derivar agua desde San Pedro de Lloc, con napas 
freáticas mas ricas, hasta realizar captación de agua 
mas allá de la Laguna del Muerto.  
 
Estas alternativas representan una inversión importante 
para la ciudad y de una decisión política aún mas cla-
ra, es decir lograr acuerdos de gestión del agua con el 
municipio de San Pedro de Lloc por ejemplo. 
 
En cuanto a los desagües, estos están planteados de 
manera particular. Al estar el centro de la ciudad, la 
zona más densa en una hondonada, la eliminación del 
desagüe ha tenido que ir a la parte alta. 
El sistema de desagüe, es una de las deficiencias en 
todas las ciudades grandes dentro del valle, estos no 
se encuentran solucionados, sin embargo es en la ciu-
dad de Pacasmayo donde se encuentra parcialmente 
solucionado.  
 
Muchas de las conexiones en otras ciudades discurren 
hacia los canales de regadío o a las quebradas gene-
ralmente secas, o hacia lagunas de oxidación rebasa-
das.  
 
En Pacasmayo, localizado en una hondonada, la zona 
mas densa de la ciudad que en la parte baja, por lo 
que se plantea que el desagüe de la ciudad cae por 
gravedad a dos reservorios grandes. 
Uno localizado próximo a la playa y otro dentro de la 
ciudad, de los cuales se bombea el desagüe captado 
hacia dos lagunas de oxidación.  
 

La solución planteada requiere de un mantenimiento 
constante, las bombas pro ejemplo no pueden fallar, 
cuando lo hacen generan un conflicto que hay que 
solucionar inmediatamente, igualmente la limpieza de 
los pozos debe ser constante.  
Teniendo en cuenta el nivel y relieve topográfico y ne-
cesidad de espacio para tratamiento del agua por oxi-
dación es que se tiene el siguiente sistema.  
 
El desagüe es tratado mediante lagunas de oxidación, 
una laguna queda ubicada hacia el norte de la ciudad 
y otra hacia el sur (ver Esquema 81: Circuito del agua 
en la ciudad de Pacasmayo).  
 
La del norte evacua sus aguas tratadas hacia el mar a 
través de una quebrada seca, lo que constituye una 
contaminación al litoral, siendo este el principal recur-
so de la ciudad, y la otra laguna al sur es aprovechada 
como recurso para el desarrollo de un parque ecológi-
co, importante acción local de la sociedad civil. 
La laguna de Oxidación sur de la ciudad, tiene el mis-
mo sistema de la laguna norte, pero esta se encuentra 
mejor mantenida, la limpieza es constante, y es el re-
curso de agua para el parque ecológico “Roberto Ni-
ceto”, donde se trata de construir dentro del parque 
una zona de bosque, otra de vegetación y de pasto. 
Es un parque dirigido por una ONG local, que es parte 
de la sociedad civil preocupada por el desarrollo de su 
ciudad dentro de un territorio. 
 
Las playas, el litoral de la ciudad de Pacasmayo, el 
paisaje natural de desierto, es una de las potencialida-
des más evidentes, y que tendría que preservar. Esto, 
mas la posibilidad de desarrollar en un futuro un puer-
to para el transporte de canotaje, del transporte de la 
producción minera de Cajamarca, de la producción de 
la cementera Pacasmayo, así como de la producción 
agrícola es fundamental. A tener en cuenta la vecindad 
de actividades de entretenimiento como la que se en-
uncia del litoral como las actividades de intercambio y 
de servicios a la producción. 
 
 
En cuanto a la planificaciónEn cuanto a la planificaciónEn cuanto a la planificaciónEn cuanto a la planificación    
Existe dentro de la visión a futuro de la ciudad una 
idea desmedida de la expansión de la ciudad, tenien-
do en cuenta el ritmo de crecimiento de la zona urbana 
existente, y los fuertes problemas para dotar de agua a 
las zonas urbanas en consolidación, de ocupación 
mas reciente. 
Se puede observar en el Plan Directos de la ciudad, 
propuesto en el año 2000, la desmedida relación de 
áreas entre la zona urbana consolidada actual y la zo-
na de expansión expresada en color amarillo. 
 
Se han dado igualmente algunos desaciertos en cuan-
to a la localización de ciertos equipamientos dentro de 
la expansión de la ciudad, por ejemplo se ha ubicado 
la universidad, uno de los elementos de mayor atrac-
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Canal de la captación de agua de los reser-
vorios próximos a la quebrada de la laguna 
del Muerto. Como se observa es una zona 
húmeda donde existe afloramiento de 
aguas subterráneas, por lo que se busca 
realizar la captación mas arriba. 

Uno de los dos tanques de agua que abas-
tece a la ciudad de Pacasmayo, esta próxi-
mo a al cementera Pacasmayo, al lado de 
la vía Panamericana Norte. Tiene una capa-
cidad de 830m3. 

La foto ofrece una vista parcial de la expan-
sión de la ciudad de Pacasmayo, que co-
rresponde a la zona celeste mas clara de-
ntro del plano mostrado (al fondo se nota la 
cementera Pacasmayo).  

Pileta que abastece de 2 o 3 manzanas, bajo la responsabilidad de 
un responsable, quien guarda la llave para hacerla funcionar y organi-
za el reparto del agua, esto sucede como se ha mencionado tres 
horas dos veces por semana. Abastecimiento muy escaso para las 
necesidades del consumo en una vivienda donde las temperaturas 
en verano muchas veces superan los 30 grados centígrados con 
humedades mayores del 80%  

Vista de la zona de expansión, zona urbana en consolidación, cuen-
tan con conexiones eléctricas domiciliarias, lotizaciones definidas, 
están más de 15 años en promedio ocupando la zona, sin embargo 
el abastecimiento de agua es un problema.  



  
132    Construcción de un modelo espacial de redes territoriales de ciudades intermedias 

 

Laguna de oxidación al norte de la ciudad de Pacasmayo, en el momento 
de la visita se estaba realizando un mantenimiento de las 4 piscinas, para 
limpiar la sedimentación, por lo que en esos día el desagüe discurría direc-
tamente hacia el mar  a través de una quebrada seca luego de haber sido 
bombeado a la parte alta.  
Los camiones de basura (servicio municipal) depositan o simplemente 
dejan la basura al lado norte de la laguna de oxidación, generando una 
zona extensa insalubre. Se deja la basura a la intemperie dentro de terrenos 
eriazos próximos a las lagunas. 
 
La extensión de estos depósitos de basura no son pocos, cubren una su-
perficie importante dentro de la periferia de la ciudad, contaminan esta zona 
alta, de ratas, el aire y la proximidad de los malos olores es fuertemente 
desagradable. 
 
Quema de residuos sólidos (parte de la sedimentación) para agilizar la 
eliminación de basura, hecho que no se debería hacer, sin embargo se 
hace. Igualmente se realiza mantenimiento de la geo-membrana para limitar 
las filtraciones en le suelo de las aguas residuales. 
Canal de evacuación de las aguas tratadas de las lagunas (se observa que 
el canal igualmente esta lleno de basura) hacia una quebrada y de ahí se 
dirigen hacia el mar. 

Vistas del parque ecológico Vistas del parque ecológico Vistas del parque ecológico Vistas del parque ecológico  
El parque tiene algarrobos, eucaliptos  en pleno desier-
to que generar un microclima a manera de oasis. 
Los canales de expansión del Parque ecológico se 
vienen realizando el proceso se inicia humedeciendo el 
terreno. En las áreas de expansión los jardineros a 
cargo están concientes se su trabajo, se cuida los 
árboles en contra de la tala de árboles por leña. 

Esquema 81: Circuito del agua en la ciudad Circuito del agua en la ciudad Circuito del agua en la ciudad Circuito del agua en la ciudad 
de Pacasmayode Pacasmayode Pacasmayode Pacasmayo 
 
Esquema del circuito del sistema de desa-
güe, la zona gris indica la zona que cuenta 
con servicio de desagüe domiciliario (zona 
más densa y antigua de la ciudad), este 
desagüe se canaliza hacia dos reservorios 
ubicados en las cotas mas bajas. Luego los 
residuos de los reservorios son bombeados 
a la parte alta en la zona norte y otra bomba 
hace lo mismo hacia la zona sur. Existen 
dos lagunas de oxidación. La Norte tiene 
una evacuación va directamente al mar lo 
que es bastante perjudicial, afectando la 
calidad del litoral para el futuro inmediato. 
La Sur tiene el Parque ecológico, que esta 
siendo mantenido a través de una Ong 
local, liderado por una doctora, que ha 
permitido el uso de las aguas tratadas y 
generar un futuro espacio de esparcimien-
to. 
 
 
Elaboración propia, datos de base de la 
Municipalidad de Pacasmayo, 2007 
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ción de la ciudad para la gente joven, que es anexo de 
la Universidad Nacional de Trujillo, exenta a la ciudad. 
Es decir fuera del continuo urbano, actualmente los 
jóvenes y profesores ven como una tortura tener que 
trasladarse en trasporte público hacia el centro de es-
tudios. Dentro de los comentarios de la gente se escu-
cha decir ni los burdeles los han botado de la ciudad y 
a la universidad la han dejado en pleno desierto.  
Igualmente proponer un área tan grande en la zona de 
desierto próxima al parque ecológico, se puede apre-
ciar la disponibilidad de espacio pero no necesaria-
mente todo debe ser ocupado con vivienda. 
 
La vía Panamericana, cuya administración depende 
del gobierno central ejecutó las vías de circunvalación 
a las ciudades importantes, de ahí el nuevo trazado y 
reorganización de los paraderos, esta reorganización 
esta en consolidación. Sin embargo se plantea la uni-

versidad al lado de la vía, lo que generará si se conso-
lida la universidad ahí un futuro conflicto vehicular. 
 
Es interesante observar estos planes porque son refle-
jo de una preocupación por el futuro de la ocupación 
urbana, pero lamentablemente cada ciudad realiza 
esto de manera independiente. Es necesario poder 
tener una mirada del conjunto del valle, tanto para una 
mejor administración del agua como de la calidad de 
vida de la población existente y del futuro crecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 82: Observaciones al Plan Direc-Observaciones al Plan Direc-Observaciones al Plan Direc-Observaciones al Plan Direc-
tor de Pacasmayotor de Pacasmayotor de Pacasmayotor de Pacasmayo, 2000 
 
Este plan no ha sido aprobado formalmente 
pero rige o guía al municipio en las adjudi-
caciones de terrenos vecinos a la ciudad, o 
de nuevas urbanizaciones como en la Zona 
de expansión “formal”, pero que no cuenta 
con servicios básicos y que se encuentra 
en la realidad exenta al continuo urbano. 
El faro es el remate de un eje deportivo 
inmenso que incluye dos dunas, como se 
aprecia en el plano. Cabe resaltar que toda 
la expansión así como la ciudad se en-
cuentran en zona desértica. 
 
Elaboración propia según datos y planos 
de la  Municipalidad de Pacasmayo, 2007 

Laguna de Oxidación 
sur 
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• En la ciudad de San Pedro de LlocEn la ciudad de San Pedro de LlocEn la ciudad de San Pedro de LlocEn la ciudad de San Pedro de Lloc  
 
El agua y desagüe en esta ciudad se soluciona de una 
forma bastante generalizada dentro del valle. Igual-
mente en el caso de los Asentamientos Humanos La 
Pampa, Santa Lucía, y Primavera pertenecientes al 
entorno de San Pedro de Lloc. 
 
Las aguas subterráneas son abundantes por los eleva-
dos niveles de la napa freática en el valle. Esto es útil 
para la ubicación de pozos orientados al abasteci-
miento de agua para la población urbana.  
 
Uno de los problemas sólo lo constituye el grado de 
potabilidad que alcanzaría el agua en ciertos sectores, 
esto es sujeto de preocupación ya que las aguas traen 
consigo restos de pesticidas de la producción agríco-
la, al no contar esta con los drenajes suficientes; por 
otro lado muchas veces la proximidad de pozos sépti-
cos (eliminación de desechos) o la ubicación dentro 
de las corrientes subterráneas de agua no son de fiar. 
 
Este sistema de abastecimiento requiere de un monito-
reo de los niveles de napa freática como de la calidad 
de agua, que por el momento no se ejecuta.  
 
A través de pozos se soluciona el abastecimiento de 
agua en diferentes partes de la ciudad inclusive en las 
zonas de expansión, sean estas por invasión o zonas 
no consolidadas a nivel urbano.  

Se ha visto un solo caso, por cierto extraño de agua 
salada de pozo, donde la distancia hacia el mar toda-
vía es considerable, esto sucedió en el Asentamiento 
Humano Santa Lucía. 
El problema del desagüe es otro, este desfoga directa-
mente y sin ningún tratamiento hacia el canal San Pe-
dro, esto perjudica la calidad del agua para la zona 
agrícola Oeste, pero la gente como ya se acostumbró 
no le significa mayor problema. 
 
La población de la ciudad de San Pedro es de aproxi-
madamente 18,000 habitantes (Minsa 2004), y se ha 
mantenido dentro de un crecimiento bastante lento 
durante los últimos 20 años. Las zonas que mas han 
crecido son las aglomeraciones del entorno de la ciu-
dad. 
 
En las aglomeraciones menores urbanasEn las aglomeraciones menores urbanasEn las aglomeraciones menores urbanasEn las aglomeraciones menores urbanas    
En estos Asentamientos Humanos que pueden tener 
origen de pueblo rural como de asentamiento humano 
por invasión o adjudicación de terrenos. 
 
Las Aglomeraciones del entorno de San Pedro pueden   
clasificarse de manera general de dos tipos, unas de 
actividad netamente agrícola que se localizan dentro 
de la extensión del valle, y los asentamientos de litoral 
de actividad en la pesca artesanal, sin embargo esta 
es complementaria a la actividad agrícola (ver Esque-
ma 85: Localizaciones de Asentamientos del entrono 
de San Pedro de Lloc). Estos asentamientos albergan 

Esquema 83: Localización de san Pedro de Localización de san Pedro de Localización de san Pedro de Localización de san Pedro de 
LlocLlocLlocLloc    
    
La ciudad de San Pedro de Lloc se en-
cuentra ubicada al sur del valle, dentro de 
un entrono agrícola, esta cruzada por cana-
les de regadío importantes. La pendiente 
de la zona es prácticamente nula. Por lo 
tanto el nivel de la napa freática es muchas 
alta, dependiendo si es época de riego 
para el cultivo del arroz (este regado por 
inundación).  
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Esquema típico de suelo de la ciudad y del 
entorno, son suelos de alto valor para el 
desarrollo de la actividad agrícola, también 
en muchos casos es utilizado para la fabri-
cación de adobes. Pero el espesor de 
suelos arcillosos es bueno, y es justamente 
esta característica la que le permite el de-
sarrollo agrícola intensivo.  

Pozo de agua y motor en San 
Pedro de Lloc, cercano a la anti-
gua estación de tren, al norte de 
la ciudad 

Detalle de la altura de napa freática y del tipo de suelo 
 
Otro ejemplo de calicata llena de agua incluso de vegeta-
ción, calicata con 4 meses de antigüedad, pero el nivel se 
agua sigue siendo el mismo. Esto también en los terrenos 
del posible estadio. 
Dentro del terreno del futuro estadio, en la parte Oeste de 
la ciudad, se realizaron calicatas de 3 metros de profundi-
dad, demoró aproximadamente unos 45 minutos y estas se 
llenaron de agua a partir de 60 cms. de fondo. La construc-
ción de las tribunas del estadio quedó relegada, se estudia 
el cambio de ubicación. 

En las calle transversal de la ciudad se puede observar el 
deterioro que se da en el sobre-cimiento de las edificacio-
nes, incluso de peligro latente para los peatones por posi-
bles caídas de muros prácticamente sueltos. Se observa 
igualmente el adoquinado de la vía que permite respirar a 
los suelos, ya bastante húmedos. Se puede observar igual-
mente que todas las conexiones eléctricas y de teléfono 
son aéreas.  

Esquema 84:  

El tipo de suelo de limo y de arcilla sumado a la altura que normal-
mente alcanza la napa freática que es de máximo 0.60 metros en la 
periferia de la ciudad, y el poco manteniendo de la red de desagües 
hace que este necesite de cambios importantes en la red.  
Durante el año 2004 se cambiaron las troncales de dos de las calles 
longitudinales principales. Esta es una vista de los trabajos efectua-
dos.  
En esta vista se puede apreciar que dentro del trabajo de cambo de 
tubo de desagüe las filtraciones de agua por el nivel de la napa freáti-
ca, a lo que los obreros deben darse maña para trabajar con el agua.  
Otra calle con problemas de desagüe, se puede observar igualmente 
que el deterioro en el sobre-cimiento por la humedad de los suelos 
es una constante en la ciudad.  
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Vista del canal San Pedro, canal mas caudaloso del sur del valle. Este 
se ve afectado por las descargas de desagüe de la ciudad. A la dere-
cha se puede observar una vistas del canal San Pedro dentro de 
zonas agrícolas afectado por la basura 
A la altura del Asentamiento “Pirañas”, zona Sur-Oeste de  San Pedro 
de Lloc, la limpieza del fondo del canal deja los sedimentos en el 
borde de la vía. La gente que se traslada en moto-taxi tiene dificulta-
des de acceso, dicho sea de paso estos no entran muy seguido 
porque pueden quedar atascados tanto en la arena como en la basu-
ra, y los desplazamientos en la zona son a pie o en bicicleta. 
El hedor es lamentable en la zona, es difícil acostumbrase, y es algo 
que viene sucediendo con bastante regularidad, ya que los canales 
necesitan de mantenimiento. La salubridad deja mucho que desear 
 
 En la ciudad, 
 
El canal San Pedro atraviesa por un lado de la ciudad, limita en esta 
parte la zona agrícola y la zona urbana en consolidación.  
Se puede observar igualmente que se ha realizado una canalización 
del canal, con piedras y concreto; sin embargo, esto según algunas 
hipótesis puede haber contribuido a elevar el nivel de la napa freática, 
al no permitir que se percole por el suelo las filtraciones de la napa 
hacia el canal. Antes de que sea útil y de un aire de limpio y “se vea 
mejor”, se esta desviando las aguas subterráneas; son trabajos reali-
zados por la anterior administración municipal. 

AH Santa LucíaAH Santa LucíaAH Santa LucíaAH Santa Lucía    
 
En el pueblo joven Santa Lucía, ubicado en la zona norte 
de la ciudad camino a Pacasmayo, se encuentra como 
se puede observar en zona de arenal, al lado de impor-
tantes dunas.  
En este espacio se pudo encontrar un punto para el pozo 
cerca de la vía Panamericana. En la vista se puede obser-
var el reservorio de agua. 
 
Las calles de Santa Lucía son vías afirmadas sobre arena, 
las edificaciones por lo general son de un solo piso, con 
los techos son de calamina, lo que es altamente perjudi-
cial por el tipo de clima tropical de la zona, igualmente 
todas las instalaciones eléctrica y telefónicas son áreas. 

Pozo y motor de agua para la localidad de Santa 
Lucía, cercana a la vía Panamericana Norte. 

AH PrimaveraAH PrimaveraAH PrimaveraAH Primavera  
Colocación del encofrado del buzón  de desa-
güe para luego vaciar el concreto, trabajos 
realizados en el 2005. Primero se realizaron los 
buzones de desagüe y luego las troncales que 
unían cada buzón y posteriormente se realiza-
ran las conexiones domiciliarias.  
Lo lamentable es que el desagüe canalizado 
va a dar directamente al canal San Pedro, 
perjudicando otros poblados mas abajo y la 
misma calidad del canal. Se puede apreciar 
en las excavaciones el tipo de suelo arenoso. 
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poblaciones entre los 2500 y 500 habitantes, (según 
datos de vivienda del INEI 1993). 
 
La solución del agua es similar a la de la ciudad de 
San Pedro de Lloc, mediante pozos de agua. En cada 
centro de estos asentamientos se ubican el pozo, el 
motor y el reservorio de agua en lo alto. Estos tres 
componentes solucionan cuando hay presencia de 
napa freática, el abastecimiento de agua. 
 
La disponibilidad de agua por aguas subterráneas es 
en cierto modo una facilidad, es a través de la ayuda 
concreta de la ONG Cedepas, y también del municipio 
Provincial de Pacasmayo, que se logró realizar varios 
proyectos de abastecimiento de agua para consumo 
humano en diferentes asentamientos humanos. Aquí 
se muestran tres asentamientos: Santa Lucía, Primave-
ra y La Pampa. 
 
Los estudios permitieron la adecuada localización del 
pozo de agua, tratando de que este se localice próxi-
mo a la plaza central, dado que tanto el motor debía 
tener vigilancia constante. Estos proyectos tienen en si 
tres componentes básicos: el pozo de agua, el motor, 
ubicado en una caja de cemento con reja, y el reservo-
rio o tanque de agua, lo mas alto posible. 
Los desagües también constituyen un serio problema 
en las aglomeraciones menores del entorne de la ciu-
dad. En la mayoría de los casos se sigue la costumbre 
de desfogar esto hacia el canal de manera directa. Sin 
embargo existen algunos proyectos de tipo piloto don-
de se ha logrado tratar los desagües y reutilizarlos en 
compus para nutrir los suelos. Esta propuesta requiere 
de un servicio constante, de un mantenimiento de los 
elementos que componen este sistema, cosa que es 
cada día mas difícil. 
 
Se ha enunciado aquí el caso del Asentamiento Huma-
no Primavera, con un desfogue directo al canal San 
Pedro, mediante una canalización de las conexiones 
domiciliarias, realizadas con ayuda mutua. Pero igual-
mente existe el caso de La Pampa, donde también con 
participación de la misma gente se logra un proyecto 
para tratar el desagüe tratado. 
 
 
La Pampa 
Este caso es especial, debido que la gestión local de 
vecinos logró que las evacuaciones del desagüe no 
fueran a para al canal. El asentamiento de aproxima-
damente es de 2000 habitantes. 
Se construyeron dos depósitos, un pozo séptico que 
colectaba los desagües de la zona, de acuerdo a una 
localización estudiada por cuestiones de pendientes, y 
otro donde se realiza en gran parte la sedimentación.  
Esto depósitos están ubicados en las afueras de la 
localidad 
En las afueras de la localidad se ubican los dos reser-
vorios de desagües, ente los dos depósitos se da un 

pequeño proceso de sedimentación. Estos reservorios 
son limpiados cada cierto tiempo y reutilizados en 
otros suelos arenosos. Sin embargo no se ha estable-
cido un proceso mas comercial para que este reservo-
rio pueda mantenerse por sí solo.  
En este caso es la asociatividad, de muy buena ges-
tión en la localidad que ha hecho que por un lado pue-
dan obtener el abastecimiento de agua, y el sistema 
de desagüe, y es la misma que se encarga del mante-
nimiento de ambos.  
 
 
3.3.1.3.3.3.1.3.3.3.1.3.3.3.1.3.        La red del agua y las superficiesLa red del agua y las superficiesLa red del agua y las superficiesLa red del agua y las superficies    
 
Como ya se ha mencionado la gestión del agua en la 
actividad agrícola es a través de la Junta de Usuarios 
del Riego Regulado en el valle bajo, las 14 comisiones 
de regantes, y de la tecnología aplicada a esta distri-
bución que depende los límites de la frontera agrícola.  
Hay un problema de propiedad en esto y una sin razón 
en dejar sin agua a los comuneros tanto de las Comu-
nidades Campesinas de San Pedro de Lloc, de Jeque-
tepeque y de Chepen, que más bien tienden a reducir-
se. Los comuneros tratan de salir adelante en la activi-
dad agrícola de manera individual.  
La comunidad es un sistema que asocia, que congre-

Esquema 85: Localización de asentamientos del entorno de San Localización de asentamientos del entorno de San Localización de asentamientos del entorno de San Localización de asentamientos del entorno de San 
Pedro de LlocPedro de LlocPedro de LlocPedro de Lloc    
 
En verde, localización de asentamientos orientados netamente a la 
actividad agrícola 
En azul, localización de asentamientos también relacionados con la 
actividad de la pesca artesanal 
Se observa también la delimitación de la jurisdicción del distrito de 
San Pedro de Lloc. 
Elaboración propia, basado en el plano de conjunto de La municipali-
dad Provincial de Pacasmayo, 2004 
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AH San PabloAH San PabloAH San PabloAH San Pablo    
 
En el asentamiento humano San Pablo se puede observar al fondo el reser-
vorio de agua, si bien las edificaciones son de adobe, con techos de cala-
mina, pistas, veredas, árboles para generar sombra son incipientes, los 
servicios como el agua y la energía eléctrica existen. 
Este asentamiento esta localizado en la zona Oeste de la ciudad y esta 
separado por una duna importante, es parte de la continuidad de la ciudad 
de San Pedro de Lloc, 

ga a un grupo de campesinos, pobres, que busca me-
diante la asociatividad desarrollar la actividad agrícola, 
pecuaria y forestal. En vez de reducirlo puede ser un 
elemento de gestión importante para el manejo de los 
desiertos, del cultivo de riego por goteo. Se valora aquí 
es que el tipo de gestión asociativa y que debe de ir 
de la mano de las tecnologías apropiadas aplicadas.  
 
En el caso de la ciudades, el abastecimiento de agua y 
desagüe esta administrado por los municipios. Por lo 
general la mala relación con el ámbito urbano esta en 
la eliminación de los desagües. Los desagües de las 
ciudades mas importantes del valle bajo van directa-
mente a canales de regadío, a lagunas de oxidación 
cuya capacidad queda rebasada por el crecimiento 
urbano, y el mal mantenimiento de la red de desagüe, 
todo esto genera una mala relación entre el ámbito 
urbano y el ámbito rural.  
El caso de Pacasmayo es bastante especial, ya que 
tiene planteada la solución del desagüe, bastante par-
ticular, pero los problemas graves esta en la captación 
de aguas subterráneas. Es muy posible que su solu-
ción la pueda encontrar en las napas freáticas de San 
Pedro de Lloc, espacio mas próximo, pero mas bajo 
en el nivel topográfico también. 

 
Si bien las ciudades ven el circuito del agua de forma 
aislada, sería mas conveniente mirar el problema de 
manera conjunta, por un lado para solucionar el abas-
tecimiento de agua, de los espacios urbanos deficita-
rios y por el otro tener una política conjunta de la elimi-
nación de desagües y conjuntamente de basura. 
Este último aspecto no ha sido tratado pero sin embar-
go el reciclaje de basura debiera ser manejado a nivel 
del valle para que por el volumen producido de basura 
sea rentable tanto económicamente como por la dis-
posición de un espacio adecuado a esta actividad. 
 
Estas reflexiones referidas al uso, manejo del agua 
dentro del circuito del valle, nos ponen siempre en re-
lación con una superficie. Es decir con un área servida 
o no servida, con áreas urbanas atendidas o no aten-
didas, o áreas urbanas servidas bajo ciertas modalida-
des. Si bien las conexiones a nivel urbano estén refle-
jadas en las conexiones domiciliarias, y en el caso del 
campo en los canales, el impacto directo del manejo o 
gestión del agua, de la tecnología aplicada, y de la 
disponibilidad de esta estará reflejada directamente 
sobre la superficie. 

La PampaLa PampaLa PampaLa Pampa    
 
En el caso del pueblo de La Pampa, origen 
de pueblo rural, cuentan con abastecimien-
to de agua, a partir de los tres componen-
tes: pozo, motor (localizados al pie del 
árbol) y el reservorio ubicado a un lado de 
la plaza. Este proyecto soluciona el abaste-
cimiento de agua de forma mas organiza-
da, antes cada casa buscaba tener su 
propio pozo de agua, lo que muchas veces 
se veía afectado con posibles proximidades 
de pozos sépticos, pozos perdidos de 
desechos. 
 
Vista de la plaza central, de la iglesia de la 
localidad y de las viviendas todas de un 
solo piso. El colorido de los jardines es 
resaltante sin embargo no existe una pre-
sencia definida de árboles en la plaza que 
generen sombra. 

Vista de los reservorios de desagüe.  
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3.3.2 El transporte,  
una red territorial 

 
 
 
 
 

3.3.2.1. Modalidades en el transporte terrestre en el valle3.3.2.1. Modalidades en el transporte terrestre en el valle3.3.2.1. Modalidades en el transporte terrestre en el valle3.3.2.1. Modalidades en el transporte terrestre en el valle 
    
3.3.2.2. Transporte público en el valle3.3.2.2. Transporte público en el valle3.3.2.2. Transporte público en el valle3.3.2.2. Transporte público en el valle    
• Flujo de transporte público de pasajeros general 
• Flujo de transporte público de pasajeros por la actividad educativa 
• Flujo de transporte público de pasajeros por la actividad de mercado 
 
3.3.2.3. Los paraderos como centros urbanos en la ciudad3.3.2.3. Los paraderos como centros urbanos en la ciudad3.3.2.3. Los paraderos como centros urbanos en la ciudad3.3.2.3. Los paraderos como centros urbanos en la ciudad    
• La ciudad de Chepen 
• La ciudad de Pacasmayo 
• La ciudad de San José y el cruce San José 
 
3.3.2.4. La red de transportes y los “vínculos” 3.3.2.4. La red de transportes y los “vínculos” 3.3.2.4. La red de transportes y los “vínculos” 3.3.2.4. La red de transportes y los “vínculos”     

3.3.2. 
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3.3.2. El transporte, una red territorial 

 
El transporte se constituye como una de las redes fun-
damentales en el territorio, facilitando el vínculo entre 
las aglomeraciones urbanas y actividades económi-
cas. Esta es una red compleja y abarca varios otros 
sub sistemas, como el transporte terrestre y en este la 
administración de las vías por ejemplo, el transporte 
de carga, el transporte privado, el transporte público 
nacional, regional y el del valle. En este estudio de ca-
so se ha observado este último, el transporte terrestre 
público de pasajeros en el valle. 
    
En cuanto a la red de transportes público de pasajeros 
se observó desde iniciado el trabajo de campo que: 
 
- Existe una dinámica e intensidad de las actividades 
secundarias directas e indirectas que se realizan en 
los paraderos, como por ejemplo la venta de comida 
preparada, frutas, bebidas, ubicación de moto-taxis, 
triciclos para carga, eventualmente taxis, venta de pe-
riódicos, y actividades mas directas como llenadores 
de combis, grifos cercanos, mecánicos mas cercanos, 
disponibilidad de chóferes y llenadores eventuales. 
- Existe un número significativo y diverso parque auto-
motor de colectivos, que son carros sedan o camione-
tas, y combis que circulan en los tramos de la Pana-
mericana Norte que corresponde al vínculo entre las 
ciudades (se puede observar la frecuencia en los 
ejemplos mostrados mas delante de las fichas de con-
teos).  

Cuando se trata de tramos cortos como la relación 
entre Guadalupe y Chepen y entre Pacasmayo y San 
Pedro de Lloc o entre alguna ciudad y asentamientos 
menores cercanos a este, los trayectos se realizan en 
moto-taxi, y si es el caso en bicicleta. 
- Generalmente los campesinos se trasladan a pie. 
Son pocos los que realizan recorridos a caballo y bu-
rros con llantas, y es mediano el uso de bicicletas. Por 
lo general no usan el transporte publico (ofrecido por 
el sector privado), por un lado esta el costo de este, 
pero por el otro esta el hecho de que los recorridos no 
corresponden a sus necesidades de desplazamiento, 
el de adentrarse a los campos de cultivo.  
A los finales de las jornadas de trabajo de campo se 
observa desplazamientos de gente a pie en las vías de 
alta velocidad, así como de bicicletas (también utiliza-
das por la población escolar), como en las vías secun-
darias. 
 
El transporte publico de pasajeros regional, se centrali-
za en los paraderos, que se constituyen como centros 
dinámicos de cada ciudad, conforman una red territo-
rial que evidencia la relación entre las ciudades, es 
decir vincula los centros. Este tema será desarrollado 
mas adelante en el capítulo.  
  
Desde el inicio del trabajo de campo, se pudo obser-
var una fuerte dinámica de pasajeros entre las ciuda-
des, a través del transporte de pasajeros principalmen-
te dirigida hacia los mercados y los colegios; igual-
mente el flujo hacia los mercados se incrementaba los 

Cuadro 86: Longitud de la red vial, 1996Longitud de la red vial, 1996Longitud de la red vial, 1996Longitud de la red vial, 1996    
 
La provincia de Chepen cuenta con 97.4 
kms de vías asfaltadas, vale la pena recal-
car que no todo se encuentra en buen 
estado 
La provincia de Pacasmayo cuenta son 
123.7 kms de vías asfaltadas. Entre las dos 
provincias que comprende el valle suman 
221.1 kms, de los cuales aproximadamente 
110 corresponden a la vía Panamericana 
Norte y vía hacia Cajamarca, lo restante 
corresponde a la red de vías secundarias 
que articulan las ciudades principales con 
las ciudades menores. 
 
 
 
 
Fuente: Dirección General de transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y construcción, 
1996 
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días de “mercadillo”. Por lo tanto se elaboro un conteo 
del movimiento de este flujo en los paraderos de las 
principales ciudades1.  
 
Si bien este conteo no tiene el rigor de un establecido 
por el sector de transportes, ni se han hecho constata-
ciones in situ, ni con el parque automotor de este ser-
vicio; este permite dar una idea mas cercana de las 
proporciones en que el desplazamiento se realiza en la 
zona, la importancia y dinámica de los paraderos co-
mo centros de los desplazamientos.  
 
 
 
3.3.2.1 Modalidades de transporte, 
red vial y cobertura del servicio de 

transporte  
 

La red vial, esta organizada por la carretera Panameri-
cana norte. Vía de nivel internacional, relaciona toda la 
costa peruana con Chile por el sur y con Ecuador por 
el norte. A su vez durante todo su recorrido esta carre-

tera permite el acceso a las zonas mas altas de las 
diferentes cuencas hidrográficas, llamadas por lo ge-
neral vías de penetración. En el valle del Jequetepeque 
la vía Panamericana Norte tiene un recorrido longitudi-
nal haciendo un par de curvas que le permiten relacio-
nar las ciudades principales.  
 
Esto sucede por que el primer objetivo de la vía al mo-
mento de su construcción fue la de relacionar a los 
pueblos, ahora el objetivo de la vía ha cambiado, y es 
el de llegar mas rápido a los centro urbanos importan-
tes a nivel nacional, siendo los casos mas próximos 
los de la ciudad de Trujillo (a 140 kms al sur de San 
Pedro de Lloc) y la ciudad de Chiclayo (a 100 kms al 
norte de la ciudad de Chepen).  
 

Lo interesante para el valle es que, por condiciones 
topográficas, resulta mas fácil acceder desde el valle 
bajo del Jequetepeque hacia Cajamarca2, que hacerlo 
por las grandes ciudades antes mencionadas. 
Existe un intercambio importante entre la vía Panameri-
cana Norte y la vía hacia Cajamarca.  
 

En esta zona se reubicaron dos pueblos afectados por 
la construcción de la represa de Gallito Ciego (a 35 
kms de este intercambio vial), localizándose actual-
mente Ciudad de Dios y Pakatnamu. 
 

1 En el conteo realizado como parte del trabajo de campo, se conta-
bilizaron las personas que descendían en el paradero y las personas 
que subían en el paradero, por ejemplo de la ciudad de Guadalupe, 
tanto para la dirección de la ciudad de Chepen (norte) como en la 
dirección de la ciudad de Pacasmayo (sur), como las salidas hacia 
Pueblo Nuevo y Pacanga (dos ciudades menores); este conteo se 
realizo un día de semana y un día de fin de semana, dentro de 3 
horarios de 7 a 9am, de 12 a 2pm y de 5 a 7pm, considerando los 
flujos mas altos, esto en todos los casos, para tener una idea de las 
fluctuaciones. 

Esquema 87: Red vial en el valle Jequete-Red vial en el valle Jequete-Red vial en el valle Jequete-Red vial en el valle Jequete-
pequepequepequepeque 
Se observa en azul oscuro la vía Panameri-
cana Norte y el la vía transversal en direc-
ción hacia Cajamarca. Las principales ciu-
dades enunciadas Chepen, Guadalupe, 
Pacasmayo y San Pedro de Lloc, son tam-
bién puntos de articulaciones para ciuda-
des menores, como se logra ver en el es-
quema. 
 
Igualmente se puede observar la proximi-
dad entre las ciudades importantes, entre 
Guadalupe y Chepen la distancia es de 
4.7kms. Entre Pacasmayo y San Pedro de 
Lloc de 8.3 kms., y de San Pedro de Lloc a 
Chepen, ciudades importantes extremas 
dentro del valle existe una distancia de 
38.70 kms, lo que se realiza en transporte 
privado en 20 minutos y en el público pue-
de superar la hora y media 
 
Fuente: Municipalidad de San Pedro de 
Lloc, 2005. 

2 Cajamarca es un centro urbano de importancia a nivel nacional, 
por la dinámica económica de la actividad minera actual. Existe un 
importante yacimiento de oro en la mina de Yanacochas, aparte de 
minas próximas en poli metales. 
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3.3.2.2. Transporte público de pasaje-

ros  
 

Se observó una fuerte actividad de pasajeros en los 
paraderos urbanos de cada ciudad importante que 
constituye un centro urbano dinámico articulador de la 
ciudad con el valle bajo. Para medir los desplazamien-
tos en el valle bajo se ha realizado un conteo en el 
transito público de pasajeros, reconociendo en este 
los orígenes y destinos, el volumen de pasajeros, y el 
motivo del desplazamiento esto que se encuentra de-
tallado en el anexo: Trabajo de campo. 
 
 
A. Desplazamientos en el transporte públi-
co de pasajeros 

    
A partir del conteo realizado en Agosto 2006 y en 
Agosto 2007 se puede inferir que aproximadamente el 
31.5% de la población de Valle bajo del Jequetepeque 
realiza un desplazamiento diario entre una aglomera-
ción urbana y otra.  
De este total el 23% realiza el desplazamiento en dis-
tancia largas y medias dentro del valle; y el 5.2% lo 
hace en distancias cortas con el uso de moto-taxis 
(este medio como es comercial solo hace distancias 
cortas en la gran mayoría de los casos), y el 3.3% de la 
población lo hace en distancias cortas o largas (esto 
no se pudo determinar ya que el conteo estaba orien-
tado a la observación del transito vehicular público de 
pasajeros) con el uso de moto lineal, bicicleta y trici-
clos que son principalmente de uso privado.  
 
Los desplazamientos a pie son también importantes 
pero en este caso solo se pudo observar que bien 
pueden cubrir distancias largas como cortas dentro 
del valle, y que por lo general se trata de población 
campesina con trabajo en la actividad agrícola, contra-
tada como jornaleros. Los desplazamientos a pie son 
prácticamente masivos en época de siembra o cose-
cha, incluso esta actividad atrae el trabajo de pobla-
ción “golondrina” como suelen llamarlos en el lugar 
En la observación de campo y el conteo mencionado, 
se pudo constatar la importancia del volumen del des-
plazamiento de pasajeros que es del orden de 33,000 
de viajes diarios (ida y vuelta, promedio en los días de 
semana), y que este flujo tiene una mayor concentra-
ción entre las principales ciudades del valle. 
 
Existe claramente dos binomios conformado por la 
Ciudad de Chepen y Guadalupe que se encuentran a 
10 minutos de distancia, al norte del río Jequetepeque 
y otro binomio conformado por la ciudad de Pacasma-
yo y San Pedro de Lloc, igualmente a 10 minutos de 
distancia y al sur del río Jequetepeque.  
 
Igualmente existen otros binomios menores. Confor-
mado por las ciudades de Pacanguilla y Pacanga; por 
Pueblo Nuevo y Guadalupe; por Ciudad de Dios/

Los datos oficiales sobre cuantas unidades de moto-taxis existen 
distan mucho de la realidad, muchos están constituidos en asocia-
ciones con permisos municipales. En la ciudad de Chepen existen 
2000 moto taxis, pero 600 inscritos  (Of. de transporte de la Munici-
palidad de Chepen, 2006). 
Por lo general, hacen trayectos cortos entre localidades próximas, 
siempre por vías asfaltadas, afirmadas, raramente se meten por 
caminos difíciles. Llevan de 1 a 5 pasajeros, y pueden llevar carga. 
Todo dependerá del precio. La distancia de 5 a 25 cuadras dentro 
de un ciudad equivale a 1 sol (1Euro = 4.40 Soles). En las ciuda-
des principales existen paraderos de moto-taxis en la vía Panameri-
cana, en la plaza de armas y los mercados. Los taxis son raros, en 
Pacasmayo existen alrededor de 10 taxis.  
A partir del conteo realizado se tiene que un aproximado del 5.2% 
de la población de todo el valle, es decir 8,700 pasajeros se movili-
za en moto-taxi para trasladarse de una aglomeración urbana a otra 
al día, no se esta considerando los movimientos dentro de la propia 
ciudad. Este volumen expresa la dinámica de los paraderos impor-
tantes en el valle. 

La carreta tirada por mula es un 
transporte de carga y de pasa-
jeros muy común en el valle 
bajo.  El desplazamiento por 
moto-lineal, bicicletas y triciclos 
es alto y de uso particular. Se 
estima (conteo realizado 2006-
07) que el 3.3% de la población 
del valle, es decir 5,500 pasaje-
ros se moviliza en estas moda-
lidades para trasladarse de una 
aglomeración a otra diaria.  
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El estudio se realiza para identificar el rol y las funciones urbanas del 
valle Jequetepeque dentro de la estructura espacial del nor-medio y 
norte peruano. Con el objetivo de levantar un diagnóstico para el 
futuro proyecto de Gallito Ciego, el cual aseguraría el riego en el valle 
y su desarrollo y crecimiento urbano. 
 
Este es realizado años cuando la población de las dos provincias era 
de aproximadamente 95,000 habitantes. En él se hacen algunas 
menciones importantes como las que se destacan a continuación. 
 
Las ciudades de mayor importancia urbana son las de Chepen, Gua-
dalupe y Pacasmayo. Estas albergan mayor población con activida-
des orientadas hacia los servicios y el comercio. Mientras que ciuda-
des menores dentro del valle como San José, Jequetepeque, e inclu-
so San Pedro de Lloc albergan mayor población orientada a la activi-
dad agrícola. 
El valor de la producción de arroz entre 1965 y 1970 duplicó, siendo 
prácticamente el mismo volumen, lo que generó que ciudades orien-
tadas al comercio como Chepen tuviesen un despegue económico 

generando un crecimiento urbano también. 
Se identifica igualmente que la actividad educativa y comercial son 
los motivos principales de los desplazamientos de pasajeros en el 
valle.    
 
Se identifica que la relación entre Chepen y Chiclayo son de mayor 
importancia que con Trujillo. La relación con Trujillo es también forta-
lecida por el trayecto hacia Lima, es decir hacia el sur. 
Se identifico que existían 131 vehículos registrados, que semanal-
mente realizan 6687 viajes y 42,500 personas se trasladan.  
Los mayores volúmenes de desplazamientos se dan en la relación 
entre Chepen y Guadalupe (29.3% del flujo de vehículos y pasajeros 
en el transporte) y la relación entre Pacasmayo y San Pedro de Lloc 
(28.5% del volumen de pasajeros en el valle). Cabe resaltar que en  
los momentos de este estudio Chepen era parte de la provincia de 
Pacasmayo con sede capital de provincia en San Pedro de Lloc. Y el 
10.3% del un volumen viajes vehiculares se da entre Chepen y Pa-
casmayo por la atracción comercial de Chepen. 

Esquema 88: Resumen del Estudio realizado en 1971 para el valle bajo del Jequetepeque  
Fuente: ORDEN Ordenamiento De Desarrollo del Norte, Ministerio de Vivienda y Construcción, 1973 
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Ciudad % de alumnos que 
viene de fuera de la 
ciudad 

Ciudades donde provie-
nen los alumnos 

Motivo  

Chepen 3.8 Pacanga, San José, Gua-
dalupe 

 

Pacasmayo 1.1 Jequetepeque, San José  

San Pedro 11.0 Pacasmayo, Jequetepe-
que 

Por su prestigio, fueron los primeros 
centros educativos creados en el valle 

Guadalupe 3.0 Pueblo Nuevo,  Chepen  

Pueblo Nuevo 5.0 Pacanga  Por su cercanía 

Ciudades % de viajes Motivos  

Chepen - Guadalupe 29.3 •1 Guadalupe y su entorno compran el 90% de alimen-
tos en Chepen 

•2 Chepen con servicios públicos y alta actividad comer-
cial  

•3 Guadalupe por sus Molinos, y 
•4 Ambos por sus centros educativos 

Pacasmayo – San Pedro de Lloc 28.5 •5 Pacasmayo punto de gravitación entre san Pedro y el 
resto de centros urbanos 

•6 San Pedro, capital de provincia y su actividad educa-
tiva atrae diariamente población escolar 

•7 Fuentes de trabajo: cementera, fabrica de velas 

Chepen - Pacasmayo 10.3 •8 Influencia comercial que ejerce Chepen 
•9 Complementariedad en servicios públicos 

Chepen – San José, Pacanga, 
Tembladera 

7.7 •10 Estos porcentajes resaltan el papel que desempeña 
Chepen y Pacasmayo con respecto a los centros ur-
banos menores en cuanto a servicios y rol administra-
tivo 

Pacasmayo – San José, Tembladera, 
Jequetepeque 

10.6  

Guadalupe -  Pacasmayo 6.9% 
 

Relación de Guadalupe con su entorno y a través de esta 
se establece relación con centros urbanos de servicios 
mas especializados 

Guadalupe – Pueblo Nuevo 6.4%  

Esquema 89: Resumen de viajes por Educación escolar, Resumen de viajes por Educación escolar, Resumen de viajes por Educación escolar, Resumen de viajes por Educación escolar, según conteo realizado 2007 
 
De acuerdo al estudio realizado en 1971, se ha realizado un plano esquemático resumen del volumen de viajes realizados en el valle, en el anexo 
1.2 se ubican los esquemas del propio estudio así como los cuadros presentados en él. 

Esquema 90: Resumen de viajes por comercio de mercados, Resumen de viajes por comercio de mercados, Resumen de viajes por comercio de mercados, Resumen de viajes por comercio de mercados, según conteo realizado 2007 
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Resumen del conteo de los viajes entre ciudades en el valle bajo del Jequetepeque /diario 
Observación y conteo in situ, mes de Agosto 2006 y agosto 2007
Destinos según número de pasajeros
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San Pedro de Lloc 401 1044 1476 890 967 695 21 n/p

Chocofan Mazanca 356

Pacasmayo 1101 186 375 120 126 1779 738 7 626 19

Jequetepeque 141

Cruce San José 1656 300 440 104 24 97 805 1705 21

San José 421

Campanita 96

Tecapa 37

Ciudad de Dios 1299 285 103  254 129 643 1622 369 57 86 73 189 240 240 6 174n/p

Pakatnamu

Limoncarro 717 39 93 138 168 78 48 9 93 246 279 135 45

Tecapa 52 186

Portada de Sierra 144

Chafan 75

Guadalupe 1485 1370 783 752 1621 18 6 69 n/p

Chepen 851 517 123 200 179 344 1041 575 244 154 210 195 673 663 n/p

Pacanga 57 498

Pacanguilla 9 509

Pueblo Nuevo 175

Huabal Mariscal xxx xxx

Pay Pay xxx xxx

Zapotal xxx xxx

Gallito Ciego xxx

Portada del Sol xxx xxx

Tembladera xxx xxx

Chilete xxx xxx xxx

Cajamarca xxx xxx

Chiclayo xxx xxx

Trujillo xxx xxx xxx

Piura

Huaraz xxx

Lima xxx xxx

33370 viajes diarios en el valle bajo (ida y vuelta)
2175 viajes diarios hacia la cuenca alta (solo ida, las xxx indican falta de datos)

trayectos realizados mayoritariamente a pie o en bicicleta (observación en el lugar)
trayectos realizados mayoritariamente en bicleta, poco flujo
Espacio de desplazamientos dentro del valle Bajo del Jequetepeque
Espacio de relación con la cuenca alta y los valles de la costa hacia el norte y hacia el sur

Síntesis de los conteos realizados en Agosto 2006 y Agosto 2007. Dentro del recuadro mas grueso correspondiente al área del valle bajo se obser-
vó la relación entre las ciudades importantes del valle así como la relación de estas con sus entornos, así como un volumen importante de despla-
zamientos a pie, bicicleta o moto lineal.  
 
Elaboración propia, según el conteo realizado 2006 y 2007. 

Esquema 91: Resumen delResumen delResumen delResumen del conteo de viajes en el valleconteo de viajes en el valleconteo de viajes en el valleconteo de viajes en el valle, realizado 2007 
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Relación entre Ciudades Nº de viajes diarios /
conteo 

Motivos reconocidos de los desplazamientos 
 

Chepen – Guadalupe 
 

2662 
Solo en colectivo 
 
Total: 4791 

•11 Fuerte act. comercial en Chepen, abastece 
a Guadalupe 
•12 Concentración de servicios especializados 

Pacasmayo – San Pedro de Lloc 
 

2145 
Solo en colectivo 
 
Total: 3217 

•13 Act. educativas escolares hacia San pedro 
•14 Act. educativas técnicas hacia Pacasmayo 

Chepen - Pacasmayo 3149 •15 La act. comercial de Chepen es una fuerte 
atracción 
•16 La act. industrial de Pacasmayo (cementera 
y servicios afines) es una fuerte atracción por tra-
bajo y otros servicios especializados 

Chepen – Pacanguilla, Pacanga, Pueblo Nuevo 1355 •17 Este flujo evidencia la relación de Chepen 
con su entorno próximo hacia el norte del valle 

Chepen – Talambo, Mariscal n/s •18 No se han registrado datos 

Chepen – Limoncarro, Huabal, PayPay, Tembla-
dera 

847 •19 Este flujo evidencia la relación de Chepen 
con su entorno próximo hacia la cuenca alta 

Guadalupe – Pueblo Nuevo, Pacanga 775 •20 Atracción de Guadalupe por servicios mas 
especializados, estas aglomeraciones también 
constituyen su entorno. 

Guadalupe – Ciudad de Dios/Pakatnamu 1395 •21 Ciudad de Dios/Pakatnamu al estar en el 
intercambio vial Panamericana y vía Cajamarca se 
constituye como un gran paradero a nivel del valle 
•22 Guadalupe es un centro de servicios y co-
mercio especializado para este conglomerado 
•23 Ciudad de Dios/Pakatnamu son anexos mu-
nicipales de Guadalupe 

Ciudad de Dios/Pakatnamu – Limoncarro, Teca-
pa, Portada se Sierra 

1244 •24 El conglomerado Ciudad de Dios/
Pakatnamu constituye el acceso mas próximo para 
estas aglomeraciones de alto porcentaje de pobla-
ción rural con la Panamericana Norte 

Limoncarro – Tecapa, Puerta de Sierra 293 •25 Limoncarro es una aglomeración urbana de 
fuerte población en la actividad agrícola pero loca-
lizada en la vía a Cajamarca sirve de nexo a aglo-
meraciones menores en el interior del valle. 

Ciudad de Dios/Pakatnamu - Pacasmayo 627 •26 Relación con Pacasmayo, por servicios es-
pecializados y trabajo  

Cruce San José – San José, Campanita, Verdun 1061 •27 En los últimos 15 años la población en la 
act. agrícola (campesinos) asentada en estas tres 
ciudades ha generado una conurbación de estos 
tres asentamientos: San José, Campanita y Ver-
dun, muy relacionados con Cruce San José que 
les permite la relación con la vía Panamericana  

Pacasmayo – San José 892 •28 La actividad comercial y de servicios mas 
especializados de Pacasmayo son una fuerte 
atracción, y por su cercanía 

Pacasmayo – Jequetepeque 491 •29 Jequetepeque es atraído por Pacasmayo 
por la act. comercial (este se abastece en un alto 
porcentaje), por la actividad educativa en secunda-
ria y oferta de trabajo 

San Pedro de Lloc – Chocofan, Mazanca 757 
 
Salida de ómnibus 2 
a 3 diarios 

•30 Existen otras relaciones con ciudades me-
nores pero no se registró porque no existe trans-
porte público establecido, solo traslados en moto 
taxi. 

Esquema 92: Resumen relación entre ciudades por viajes, Resumen relación entre ciudades por viajes, Resumen relación entre ciudades por viajes, Resumen relación entre ciudades por viajes, según conteo realizado 2007 
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Pakatnamu y Limoncarro; por Cruce San José y San 
José, Campanita, Verdún; por Pacasmayo y Jequete-
peque (existe otra relación de Jequetepeque con Las 
Vegas, aglomeración en la Panamericana que se esta 
consolidando), y por San Pedro de Lloc y Chocofan, 
Mazanca.  
 
Estos binomios menores dinamizan la red a menores 
niveles locales y buscan anexarse a la vía Panamerica-
na Norte. La Panamericana Norte se constituye como 
el eje de centralidad dentro del valle. 
Cabe resaltar que donde se observó mayor tráfico a 
pie es entre estos binomios menores, sobre todo los 
días sábados y domingos. 
 
El caso de Ciudad de Dios /Pakatnamu conglomerado 
ubicado en la zona media entre los dos binomios im-
portantes en el valle, es justamente la recta en la cual 
se identifican la mayor cantidad de accidentes auto-
movilísticos, tanto por la falta se señalización, falta de 
luces, línea recta de la vía  entonces los vehículos au-

mentan la velocidad, todo alrededor es pampa, zona 
de desierto,  no hay ningún tipo de control ni de aglo-
meración urbana en la vía por largos tramos. 
 
Igualmente se observó la relación entre Chepen y Li-
moncarro que constituyen como pequeños ejes para-
lelos a la Panamericana Norte, principalmente orienta-
dos al desarrollo de la actividad agrícola. Otro peque-
ño eje paralelo se da al sur del valle entre San Pedro 
de Lloc y San José, esta relación es principalmente en 
bicicleta, moto lineal o a pie, de la misma forma por el 
desarrollo de la actividad agrícola. 
Se da una retícula que se refuerza en la práctica a tra-
vés de binomios de mayor y de menor jerarquía, esa 
es una de las características de la ocupación reticular 
del valle 
 
Comparando el estudio realizado en el año 1971 y el 
conteo realizado en agosto 2006 y agosto 2007, se 
puede observar que se concretan los dos binomios 
urbanos importantes dentro del valle, el que corres-

Esquema 93: Desplazamientos en el transporte público de pasajerosDesplazamientos en el transporte público de pasajerosDesplazamientos en el transporte público de pasajerosDesplazamientos en el transporte público de pasajeros 
Este conteo fue realizado en agosto del 2006 y en agosto del 2007. Este conteo se realizó en los paraderos de cada ciudad de jerarquías mayores. 
 

LeyendaLeyendaLeyendaLeyenda    
El grosor de la línea indica el rango del flujo 
en el transporte público  
de pasajeros en el valle 

Y re-conteo en el 2007. 
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Esquema de binomios urbanos de mayor jerarquía. Las cuatro ciuda-
des están localizadas en la vía Panamericana Norte. La distancia 
entre los dos binomios es de 25.700 kms que significa aproximada-
mente 35 minutos en auto, sin considerar el tiempo que uno lleva en 
el paradero. 

Esquema de binomios urbanos de menor jerarquía en el valle. Es 
importante la ubicación de Ciudad de Dios/Pakatnamu, se encuentra 
cerca del medio entre los dos binomios de mayor jerarquía del valle y 
en la intersección de la vía Panamericana Norte con la vía a Cajamar-
ca. Hace de estas dos ciudades colindantes un futuro centro de 
primer orden dentro del valle. 

Esquema 95: Medios de locomoción en las dos provincias del valleMedios de locomoción en las dos provincias del valleMedios de locomoción en las dos provincias del valleMedios de locomoción en las dos provincias del valle 
En las provincias de Chepen y de Pacasmayo cerca del 25% de la población cuenta con bicicleta, modalidad en el transporte muy frecuentado 
en el valle, a las diferencias de otras provincias. Cabe resaltar que las pendientes en el valle son mínimas de ahí el nivel de la napa freática alta en 
muchas zonas del valle. 
Cabe resaltar que dentro del conteo se ha registrado el movimiento de pasajeros en el transporte público en el valle, sin embargo no se ha regis-
trado el transito particular que también es alto, no necesariamente el vehicular, sino el realizado en bicicleta, en triciclos, carretas jaladas por 
mulas, y a pie, que recorren tanto distancias cortas como largas. 

Esquema 94: Binomios urbanos según jerarquía en el valleBinomios urbanos según jerarquía en el valleBinomios urbanos según jerarquía en el valleBinomios urbanos según jerarquía en el valle 
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ponde a Chepen – Guadalupe, y en el sur del valle el 
que corresponde a Pacasmayo – San Pedro de Lloc; 
que la nueva ciudad planificada de Ciudad de Dios y la 
de Pakatnamu forman un continuo urbano importante 
en el intercambio vial panamericana Norte – Cajamar-
ca (ver en Dicotomías Espaciales Observadas entre 
Ciudad formal y Ciudad informal, en 3.2.1.) con ten-
dencia a constituirse otro centro urbano de importan-
cia dentro del valle; que la Panamericana Norte ejerce 
una centralidad, las cuatro ciudades mas importantes 
están en la vía, así mismo ciudades de menores rango 
(ver mas adelante en Jerarquía en la Red de Ciudades, 
en 3.3.3.1.) pero con ciertas características. 
En el estudio de referencia del año 1971 no existía to-
davía Ciudad de Dios ni Pakatnamu, ya que esto fue 
como resultado del traslado de dos pueblos ubicados 
hoy dentro de la represa de Gallito Ciego, este proyec-
to empezó a funcionar en el año 1987. 
 
Se observa mas dinámica en los binomios menores, 
donde se da con mayor énfasis una relación rural ur-
bano local, como es en el caso de Chepen – Pacan-
guilla, esta última ciudad de población rural y servicios, 
es la primera ciudad de relación entre el valle Jequete-
peque con el valle de La Leche (ciudad de Chiclayo); 
así se constituye como puerta de entrada. 
Igualmente al sur San Pedro de Lloc es la puerta de 

entrada al valle desde Trujillo, como Ciudad de Dios /
Pakatnamu lo constituyen desde Cajamarca. 
 

Fuerte relación regional con Chiclayo como con Truji-
llo, con ciertas características. La relación con Chiclayo 
es mayor, dada su proximidad (50 minutos de recorri-
do a partir de Chepen) por la actividad comercial. Che-
pen se abastece de los mercados de Chiclayo, e igual-
mente Chiclayo el ser un centro urbano de jerarquía 
nacional y concentrar mas de 400,000 Habitantes, tres 
veces mas que todo el valle, aglomera servicios espe-
cializados mayores como niveles comerciales también 
mayores. 
 
La relación con Trujillo también es alta pero menor que 
la anterior. Trujillo para las provincias de Chepen y Pa-
casmayo es el centro administrativo, capital del depar-
tamento y de todas las sedes gubernamentales. Esta 
relación se da a partir de Pacasmayo (1 hora 40 minu-
tos aproximadamente). También es un centro de alta 
actividad comercial y de servicios especializados en 
educación y en salud. Dentro del conteo no se han 
registrado mas que las salidas mediante colectivos 
hacia Trujillo que están en el orden de 1340 aproxima-
damente solo ida. 
 

Esquema 96: Centralidad lineal en la vía Panamericana NorteCentralidad lineal en la vía Panamericana NorteCentralidad lineal en la vía Panamericana NorteCentralidad lineal en la vía Panamericana Norte 
 
Si bien la vía Panamericana ejerce centralidad como eje dentro del 
valle, esta tiene algunas características de mayor influencia en la 
proximidad de los binomios urbanos de mayor jerarquía, siendo es-
pacios de mayor demanda en predios para la localización de moli-
nos, grifos y locales comerciales. Existe otra centralidad que se pue-
de denominar de media entre Ciudad de Dios / Pakatnamu y los 
binomios menores. 
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P o bl ació n e n e da d e sco la r (5  a 1 9 a ño s)  de  los d istrito s de l va ll e Je qu etpe qu e

Distr ito Tota l urb an a %  u rba na Ru ra l %  ru ral escol ar

Ch ep en 39 ,77 8 34 ,13 1 8 6 5,6 47 14 1 27 27

P aca ng a 10 ,58 5 7 ,11 2 6 7 3,4 73 33 38 49

P ue blo Nu ev o 8 ,80 4 4 ,68 7 5 3 4,1 17 47 30 93

Sa n P ed ro  de  L lo c 15 ,38 1 13 ,20 8 8 6 2 17 3 14 52 09

G u ad al up e 2 70 02 20 ,62 6 7 6 6,3 76 24 94 02

Je qu ete pe qu e 2 ,88 2 2 ,19 2 7 6 6 89 24 93 3

Pa casm ayo 23 ,70 5 23 ,70 5 1 00 0 0 80 49

S an  J osé 9 ,95 8 5 ,79 0 5 8 4,1 68 42 33 71

To tal  13 8,0 95 11 1,4 51 8 1 2 6,6 43 19 4 66 33
Fue nte: I NE I 199 3

Esquema 97: Estructura de la población del Estructura de la población del Estructura de la población del Estructura de la población del 
vallevallevallevalle    
 
Se observa que el 33.8 de la población es 
población en edad escolar. Igualmente que 
el índice de población urbana es de un 
promedio de 81%, dado que la población 
en la actividad agrícola se aglomera en las 
ciudades dentro del valle, existiendo la 
proximidad al trabajo.  

P o blació n u rb an a y ru al  de  los d is trito s d e l va lle Je qu etpe qu e

Distr ito Tota l urb an a %  u rba na Ru ra l %  ru ral
Ch ep en 44 ,22 8 39 ,83 0 9 0 4,3 98 10
P aca ng a 16 ,47 7 11 ,75 1 7 1 4,7 26 29

P ue blo Nu ev o 11 ,24 9 7 ,04 2 6 3 4,2 07 37
Sa n P ed ro  de  L lo c 16 ,42 6 15 ,15 1 9 2 2 17 3 13

G u ad alup e 3 65 80 32 ,23 2 8 8 4,3 48 12
Je qu ete pe qu e 3 ,33 8 2 ,85 6 8 6 4 82 14

Pa casm ayo 26 ,12 5 26 ,08 4 1 00 41 0 .16
S an  J osé 11 ,50 4 10 ,13 6 8 8 1,3 68 12

To tal  16 5,9 27 14 5,0 82 8 7 2 1,7 43 13
Fue nte: I NE I 200 5

Se observa que de acuerdo al crecimiento 
de la población los índices urbanos han ido 
en aumento, es decir que las ciudades 
mayores han crecido, esto generalmente 
en las zonas periféricas en condiciones de 
habitabilidad baja, por lo general sin co-
nexión de agua domiciliaria, ni desagüe. Se 
puede inferir una población escolar del 
orden del 30% de la población, es decir de 
aproximadamente 50,000 escolares. 

Sondeo de la movilidad originada por centros educativos

Ciudad Colegio alumnos tipo de movilidad lugar de provenencia / destino
en movilidad bus combi mototaxi Ciudades hacia el sur del río Jequetepeque

auto motolineal San Pedro de Lloc Pacasmayo Jequetepeque Chocofán Mazanca Santa Lucía La Pampa Amauta Cacique Lloc El Hornito Cr. El Milagro

st wagon

San Pedro "José Andres Rázuri" ingreso 3 86 75
de Lloc primaria y secundaria, 801 140 526 135 169 471 110 3 16 12

hombres salida 2 67 19 bicicleta bicicleta bicicleta bicicleta

779 95 646 38 0 657 124 3 22 11 17 40

"Santa Teresa" ingreso 1 35 10
primaria y secundaria 544 50 474 20 520 12 7 14 21
mujeres salida 2 59 8  

607 100 491 16 208 17 18 3 13 36

Pacasmayo "Raimondi" ingreso 2 22 148
primaria y secundaria 402 75 105 222

salida 2 29 21 (y entorno)

204 100 66 38 57 113 34

"Maria Gorette" ingreso 4 24 30
primaria y secundaria 426 203 117 106  

salida
356 48 107 12

Mayoría de Ciudades hacia el norte del río Jequetepeque
Chepen Guadalupe Pueblo Nuevo Pacanga Ciudad de Dios Cr. San José Pacasmayo

Chepen "Zoila Hora de Robles" ingreso 27 98
primaria y secundaria 282 137 145

salida 5 33
78 5 73 68 5 5

"Carlos A. Olivares" ingreso 31 68
primaria y secundaria 273 177 96

salida 22 23
211 184 27 31 41 20 47 19 6 47

Guadalupe "Santa Ines" ingreso 53 47
primaria y secundaria 481 364 109
mujeres salida 20 24

208 144 64 46 65 55 42

"Agropeciario ingreso 32 85
Albujar y Guarniz" 543 411 125
primaria y secundaria salida 23 37

263 202 61 67 60 110 26

total de viajes registrados bus combi/auto mototaxi

alumnos 16 535 726
6458 763 4049 1275

Notas: el ingreso se desarrolla en el lapso de una hora y media maximo en rojo se indica el número de unidades
la salida se ha medido el lapso de una hora maximo en negro el número de alumnos en esa movilidad
se puede inferir que las distancias mas cortas son realizadas en mototaxi y motolineal (con maximo 3 pasajeros)
se puede inferir que las distancias mas larga son realizadas en taxi, combi, st. Wagon (camioneta cerrada)

Esquema 98: Resumen del conteo de flujo de pasajeros escolares en la llegada y salida de los colegios más importantes de cuatro ciudades en Resumen del conteo de flujo de pasajeros escolares en la llegada y salida de los colegios más importantes de cuatro ciudades en Resumen del conteo de flujo de pasajeros escolares en la llegada y salida de los colegios más importantes de cuatro ciudades en Resumen del conteo de flujo de pasajeros escolares en la llegada y salida de los colegios más importantes de cuatro ciudades en el el el el 
valle Jequetepeque. valle Jequetepeque. valle Jequetepeque. valle Jequetepeque.     
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B. Transporte público de pasajeros por 

la actividad escolar 

    
La actividad educativa dentro del valle es alta, por un 
lado dado por la estructura de edades, teniendo una 
mayor concentración de población escolar primaria y 
secundaria, así mismo se observa una demanda de la 
actividad educativa técnica (computación, administra-
ción, etc.). 
 
De acuerdo a los datos de la provincia de Chepen esta 
tiene una población escolar (primaria y secundaria) de 
aproximadamente 37,880 y la provincia de Pacasmayo 
de 50,624 de población en edad escolar (INEI 1993) 
 
De acuerdo al conteo realizado para 8 centros educati-
vos, dos por cada ciudad importante, se movilizan di-
ariamente un aproximado de 6,458 escolares, activi-
dad de fuerte relación entre las ciudades. El flujo ob-
servado en los dos colegios más importantes de las 
cuatro ciudades solo representa ya el 13% del total de 
la población en edad escolar.  
 
Principalmente atrae hacia San Pedro de Lloc, luego a 
Pacasmayo, Guadalupe y Chepen; así mismo se da 
una atracción por esta actividad hacia ciudades como 
Pueblo Nuevo y San José, sin embargo esto no se ha 
observado dentro del conteo que principalmente se 
centró en las cuatro ciudades principales del valle. 
Para el conteo solo se ha tomado en cuenta el despla-
zamiento vehicular y no los realizados en bicicleta o a 

pie, sin embargo se observó in situ que esta modali-
dad en la actividad educativa escolar es muy frecuen-
te.  
 
A partir de este conteo en desplazamientos por educa-
ción se observa a nivel del valle dos importantes rela-
ciones urbanas. La primera es la consolidación de los 
binomios de mayor importancia como Chepen – Gua-
dalupe y el binomio Pacasmayo – San Pedro de Lloc, 
igualmente que se define prácticamente un movimien-
to al norte del río y otro al sur del río Jequetepeque, 
constituyéndose una sub red al norte y otra sub red al 
sur.  
 
Por otro lado se observa como tendencia a consolidar-
se binomios menores entre Guadalupe y Pueblo Nue-
vo, entre Ciudad de Dios y Limoncarro, entre el Cruce 
San José y San José, Campanita y Verdun, entre Pa-
casmayo y Jequetepeque, y entre San Pedro de Lloc y 
Chocofan. Estos binomios secundarios van fortalecien-
do la red existente hasta los niveles más locales. 
Cabe resaltar la interesante ubicación de Ciudad de 
dios / Pakatnamu dentro del valle al poder tener un rol 
de unificar estas dos sub redes norte y sur antes des-
critas, esto gracias al gran dinamismo y proyección de 
este conglomerado a tener un desarrollo como centro 
urbano dentro del valle. 
 
Igualmente se observa la centralidad en la vía Pana-
mericana norte, por donde se canaliza todos los flujos 
hacia los centro educativos escolares de importancia. 

 
Esquema 99: Trafico de pasajeros por Trafico de pasajeros por Trafico de pasajeros por Trafico de pasajeros por 
colegios, por ciudades, 2007colegios, por ciudades, 2007colegios, por ciudades, 2007colegios, por ciudades, 2007    
 
Resumen de los flujos por la actividad edu-
cativa en el valle Jequetepeque 
Cabe resaltar que en este conteo de flujos 
solo se ha observado el de la actividad 
escolar, no así la técnica ni superior 
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Esquema 100: El Mercadillo, desplaza-El Mercadillo, desplaza-El Mercadillo, desplaza-El Mercadillo, desplaza-
miento  en el valle miento  en el valle miento  en el valle miento  en el valle  
Resumen de los desplazamientos observa-
dos referidos a los mercados permanentes 
en cada ciudad (hora 4 a 6am en día de 
semana)  
Desplazamientos vehiculares por la venta 
en los mercados, según conteo realizado 
de 4 a 6am (día de semana) en las salidas 
de los mercados, teniendo en cuenta que 
la actividad urbana a esta hora es principal-
mente referida por los mercados. 
En el esquema, el volumen de pasajeros 
esta expresado en el ancho de la línea, 
muestra la atracción y la movilidad diaria 
por razones de mercado. Igualmente es 
interesante evaluar la longitud de la influen-
cia de cada mercado, índice para definir el 
tamaño de las ciudades al evidenciar la 
magnitud de la centralidad de cada una. 

Semana
Lunes: Pacasmayo (468p) 369 puestos
Martes: San Pedro de Lloc (256p) 256 puestos
Miércoles: Chilete (mas allá de Tembladera)
Jueves: Guadalupe (244p)
Viernes: Pacanga
Sábado: Limoncarro (101p)
Domingo: Chepen (381p) 667 puestos

Esquema 101: Los Mercados, desplazamientos en el valleLos Mercados, desplazamientos en el valleLos Mercados, desplazamientos en el valleLos Mercados, desplazamientos en el valle    
Elaboración propia, 2007 
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C. Transporte público de pasajeros por 

la actividad de los “mercados”  

 
En el valle se definen tres tipos de actividades comer-
ciales. Una la del “Mercadillo”, comercio de abarrotes, 
pan llevar, ropa y enseres, mercadillo itinerante hebdo-
madario entre diferentes ciudades dentro del valle. 
Otra dada por la actividad de los “mercados” donde 
se realiza la venta, predominantemente las horas de 
mayor afluencia son entre las 4am y las 6am, y la venta 
principalmente es de alimentos, como carnes, de pan 
llevar, y abarrotes.  
Otra es la de las tiendas comerciales de diferentes 
especialidades, en ropa, enseres, aparatos eléctricos, 
etc., que obedecen a horarios de todo el día, las horas 
de mayor afluencia en estos pueden estar en las horas 
de salidas de los colegios o centros laborales. 
 
Dentro del conteo se observó el movimiento del 
“mercadillo” en ciudades como San Pedro de Lloc, 
Pacasmayo y Chepen. Y la actividad comercial de los 
“mercados” en las horas de las 4 a 6am. En estas 
horas se observó tanto el abastecimiento de los mer-
cados como los desplazamientos por venta en los 
mercados. 
 
El “mercadillo” es un mercado itinerante dentro del 
valle bajo, pero que incluye la ciudad de Chilete (zona 
Quechua, en la cuenca alta). Este aparece todos los 
lunes en Pacasmayo, los martes en San Pedro de Lloc, 
miércoles en Chilete, jueves en Guadalupe, viernes en 

Pacanga, sábado en Limoncarro, y domingos en Che-
pen. La actividad comercial cada día que llega el mer-
cadillo a una ciudad se revitalizada, existe un aumento 
importante de desplazamientos y los paraderos tam-
bién se observan mas dinámicos. Uno de las ferias 
más importantes es la de los domingos en Chepen. La 
afluencia que recibe esta ciudad tanto por población 
del valle bajo como de población de la zona alta de la 
cuenca, que viene a abastecerse para sus pueblos 
mas arriba.  
Es importante este comercio data de inicios de la repú-
blica, sino es antes, lamentablemente no se tiene un 
registro, y siempre ha mantenido un carácter asociati-
vo dentro de sus miembros, y asociativo dentro de la 
actividad comercial que realizan al relacionar las ciuda-
des, mediante el comercio estos llevan y traen merca-
dería de otros lados. Los domingos en Chepen es bá-
sicamente la conjunción de todos en la ciudad, estas 
son de una dinámica importante, ya que el número de 
comerciantes dobla en la ciudad, de 425 registrados a 
971 igualmente registrados, existen muchos comercio 
ambulatorio no registrado generando que calles para-
lelas a la vía principal del mercado también sean abor-
dadas por el comercio los domingos.  
 
El comercio de los mercados de cada ciudad, es decir 
el mercado permanente, abastece generalmente al 
entorno como son los casos de San Pedro de Lloc, 
Pacasmayo y Guadalupe. Sin embargo el mercado de 
Chepen tiene abastece casi a todas las ciudades del 
valle, como se observa en el esquema por desplaza-

Esquema 102: “El Mercadillo”, volumen “El Mercadillo”, volumen “El Mercadillo”, volumen “El Mercadillo”, volumen     
 
El mayor abastecimiento para la actividad 
comercial del “Mercadillo” es de los valles 
próximos. El “Mercadillo” guarda caracterís-
ticas de asociatividad entre sus miembros, 
que les sirve para el traslado, organizar la 
llegada y ubicación a cada ciudad, pagos 
por instalarse en cada ciudad. Los ingresos 
son restringidos pero no imposibles. La 
mancha más clara muestra las ciudades o 
zonas que los abastecen mayoritariamente 
y otra mancha más oscura mostraría el 
espacio de los desplazamientos semanales  
de estos “mercadillos”. 

Resumen del total de puestos en Mercados y  Mercad illo

C iu dad N ° d e puesto N° d e puestos día 
d e Mercado diario de Mercad illo

Pacasmayo 487 369 Lunes
(puestos perm anente  considerando tiendas )

San Pedro de Lloc 232 256 Martes
(puestos perm anente  considerando tiendas )

Guadalupe 317 244 Jueves
(da to aproxim ado n o se ten ía un  registro )

Chep en 495 381 Domingos
(existen tiendas no registrados ) 6 67 en  total (1)

Pacanga s/d 94 Viernes

L im oncar ro 160 101 Sabado
(d ato ap roximado no se t iene registro )

C hilete s/d s/d M iercoles

(1) la feria comercial lo s dom in gos en  Ch epen  es de gran envergadu ra dentro d el valle

(ver 3.3 .2.4 )
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mientos por actividad de mercados; y el mercado de 
Pacasmayo también tiene una mayor influencia abas-
teciendo mercados como Jequetepeque y el de San 
José.  
Cabe resaltar que esta actividad es la que unifica la 
red, dado que los desplazamientos observados por la 
actividad educativa evidencian una zona norte y una 
zona sur dentro del valle, mientras que en la actividad 
de los mercados, toda la retícula en el valle actúa, esta 
actividad es una de las actividades principales que 
dinamiza el intercambio en el valle. 
 
La actividad comercial de locales comerciales dentro 
de cada ciudad esta principalmente orientada a los 

requerimientos de su propias ciudad, como es el caso 
de San Pedro de Lloc y de Guadalupe, mientras que la 
actividad comercial de Pacasmayo y sobretodo de 
Chepen tienen un mayor grado de influencia. 
 
Los desplazamientos realizados por la actividad de los 
mercados, del mercadillo, y de la actividad comercial 
(tiendas, servicios especializados) evidencian un inter-
cambio entre las diferentes ciudades, tanto entre las 
ciudades de rango 1 como entre las ciudades meno-
res. Como se ha mencionado se constituyen dos bino-
mios importantes en el valle, por las ciudades de Che-
pen y Guadalupe, y en el sur por Pacasmayo y San 
Pedro de Lloc. E igualmente según este análisis se 

Resumen del sondeo del abastecimiento para el Mercado en la ciudad

Ciudad Modalidad del vehiculo Abastecimiento
Mercado trailer Camioneta autos Jequetepeque Pacasmayo San P. Lloc Chocofan Guadalupe Chepen Pacanguilla

(entorno)

Pacasmayo 19 18 9 3 3 2

San Pedro de Lloc 8 14 6 2 6 5 5

Guadalupe 11 15 7 1 11

Chepen 24 41 14 3 2 8 5

Esquema 103: Resumen del conteo para el abastecimiento por mercadoResumen del conteo para el abastecimiento por mercadoResumen del conteo para el abastecimiento por mercadoResumen del conteo para el abastecimiento por mercado 

R esum en d e las  ve nta s re alizad as  s eg ún  m erc ado s

C iud a d V en tas E n d ir ecc i ón  a : e ntor no  de  Sa n Jo sé
S an  P ed ro d e L lo c S an  Pe dr o d e L loc P aca sm a yo C ru ce  S a n Jo sé Ve rd un

Cam p an ill a

Pa ca sam ay o S al ida s de  c inco  di fer en tes pa ra de ro s 48 1 9 14 3 23
Ta xi M o totax is C am io ne tas

5 3 2 07 1 1

Sa n Pe drod d e Lloc S al ida s de l m erca do 78 3 5 5
Ta xi M o totax is

1 6 1 02
Gu ada lupe

S al ida s de  d o s d ife re ntes p ara d ero s 2
Ta xi M o totax is C am io ne tas

4 3 1 87 1 4

C hep en S al ida s de  d if ere nte s p ar ad er os (a ) 7 2 5 1 6
Ta xi M o totax is C am io ne tas

7 8 3 78 4 2

C uid a d de  D io s/ S al ida s de  d if ere nte s p ar ad er os
P a katn am u Ta xi M o totax is ( b)

1 1 87
L im on car ro S al ida s de  d if ere nte s p ar ad er os

Ta xi M o totax is ( b)
3 79

S a n Jo sé la  re lac i ón  es m uy lo cal . Lo s d esp laza m ie ntos  son  pr ac tica m en te s/d
a p ie , e n b ic i c le ta , y  en  m o totax i,  ha c ia  Ve rd un  y  Cam pa ni ta 

( a)  e n  e l ca so  de  C he pe n w l  m e rca do  ub icad o e n l a v ía  t ie ne  d ife re nte s p un tos  do n de  to m a r l a m ov ili da d
g en er al m e nte  su ced e e n e l p aa de ro ce ntr al
( b)  e x i ste n im p or ta nte s  de sp la zam ie nto s  e n b ic i le ta  o a  pie  no  re gis tr ad o, re la c ión  ba s tan te  lo cal
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puede definir la constitución de binomios menores. 
Estos binomios se anexan o acceden a la retícula del 
valle tanto por la vía principal o por una ciudad de ran-
go 1. 
 
Es interesante resaltar que la constitución de los bino-
mios menores, es decir el refuerzo de estos garantiza 
la estructura de la red espacial, esta no solo depende 
de la articulación de las grandes ciudades en el valle, 
sino también de la articulación entre las aglomeracio-
nes menores, sino se orientaría esta ocupación del 
valle hacia una tendencia centralista.  
 

Otro aspecto interesante a resaltar es que la ruta del 
tren paralela a la Panamericana Norte, articulaba la 
ciudad de San José con San Pedro de Lloc y con Che-
pen (ver Ruta de trenes en Procesos de ocupación 
urbana, en Pág.. 68). Esta paralela línea del tren des-
aparece y las ciudades y aglomeraciones urbanas se 
vieron obligadas a anexarse a una ciudad de rango 1 o 
hacia una vía de importancia. 
 
 

Pacanga Talambo Huabal Trujillo Chiclayo Chimbote Cajamarca Tarapoto Casa Grande Lima

1 15 10 2 5 2 1 2

4 1 2 2 1

6 4 8 2 1

5 3 4 11 14 2 9 4 9

C u lta m b o
Ciu da d d e D io s / Li m o nca rr o Te cap a Je qu ete pe qu e Gu a da lup e Pu eb lo  N ue vo S an ta R o sa P aca ng a Pa can g uil la Tal am b o C he pe n
Pa kata na m u

1 7 21

2 5 1 47 4 4 1 5 11

2 4 17 1 19 27 4 2 37 18 4

6 9 1 9 1 0

5 6 2 1 5
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3.3.2.3. Los paraderos, nodos urbanos 

dentro de la ciudad 
 
• La ciudad de Chepen 
 
La ciudad de Chepen se localiza en la zona norte del 
valle, el origen de esta ciudad fue de “Reducción de 
Pueblo de Indios”, albergando a población dedicada a 
la actividad agrícola en su origen pero por la densidad 
que tenía fue rápidamente centro comercial orientado 
al intercambio entre la zona baja y alta de la cuenca. 
 
Esto se constata en referencias históricas pero sobre 
todo en la morfología de los lotes frente a la calle longi-
tudinal principal, los cuales son de frente muy estrecho 
que en muchos casos llegan a los 3 y 4 metros con 
más de 20 mts. de profundidad. Lotes de poca eficien-
cia en su uso, dado que hay un alto porcentaje en pa-
sadizos o corredores, pero todos tienen acceso desde 
la calle, premisa fundamental de control en las Leyes 
de Indias que regían para las reducciones. Otro hecho 
importante en su origen es que siempre se constituyo 
como centro de intercambio, dada su ubicación en el 
valle. Por un lado prácticamente constituye una puerta 
de acceso a la cuenca alta, y hacia Cajamarca, por 
otro, puede tener acceso a la parte sur del valle, dado 
que esta próxima a un paso por el río vía Santonte, 
donde todavía no existe ningún puente, y finalmente 
está en las faldas del cerro del mismo nombre que la 
guarece de los posibles huaycos, que si los hubieron, 
lo que dio continuidad a la ciudad.  

 
La ciudad en la época republicana de finales del siglo 
XIX e inicios del XX, queda localizada entre las casas 
administrativas de dos importantes haciendas, la de 
Lurifíco y la de Talambo. Haciendas que por la época 
cultivaron caña de azúcar hasta que a  inicios del XX el 
precio internacional bajo y se vino abajo el inicio de la 
actividad agroindustrial en el valle. Por lo tanto, como 
ciudad albergaba a la mano de obra, y la actividad que 
se desarrolló de manera importante fue la comercial. 
La alta concentración de campesinos que intercam-
bian bienes, compraban a los vendedores visitantes a 
la ciudad, sumándose a esto lo antes mencionado en 
su localización, fue consolidando el carácter comercial 
de la ciudad.  
 
Actualmente su carácter comercial a nivel del valle, 
hace que el paradero de transporte público de pasaje-
ros sea el más importante en magnitud, número de 
líneas y direcciones posibles de realizar, constituyén-
dose en el centro-paradero más dinámico dentro del 
valle, y ubicado dentro de la ciudad.   
 
El carácter de ciudad comercial queda consolidado 
por la cantidad de puestos informales (este concepto 
esta referido al hecho que no tienen un espacio priva-
do sino que ocupan la vía pública con el consentimien-
to del municipio quien los tiene identificados y empa-
dronados.  

Esquema 104: Ubicación de ChepenUbicación de ChepenUbicación de ChepenUbicación de Chepen 
La ciudad se encuentra en las faldas del cerro del mismo nom-
bre, a 10 minutos de Guadalupe en auto, tiene la mayor con-
centración poblacional en el valle, con 44,000 habitantes 
aproximadamente 
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Esquema 105: Conformación de la ciudad Conformación de la ciudad Conformación de la ciudad Conformación de la ciudad 
de Chepende Chepende Chepende Chepen 
 
Proximidad entre la ciudad de Guadalupe y 
la ciudad de Chepen. Entre las dos existe 
aproximadamente 10 minutos en vehículo 
privado. Esta tensión ha ido generando a lo 
largo de la vía el hecho que se ubiquen 
Molinos, grifos (estaciones de servicio), 
mecánicas (servicio automotriz como de 
maquinarias), depósitos, etc. Son las activi-
dades orientados en la agro-industria las se 
ubican entre la tensión de las dos ciuda-
des. Característica no observada dentro de 
los planes de las ciudades. 

Ciudad ubicada en las faldas del cerro, 
protegida de cualquier amenaza de huayco 
y en una localización que se relaciona por 
proximidad tanto con la cuenca baja del 
Jequetepeque como con la cuenca baja 
del Río Chaman.  

Los desagües en la mayor parte de la ciu-
dad son abiertos, sobre todo en las zonas 
de mayor pendiente 

Esquema   106: Comercio Informal en Che-Comercio Informal en Che-Comercio Informal en Che-Comercio Informal en Che-
penpenpenpen 
Se puede observar que la ubicación de los 
puestos son en las “vías” designadas, y 
que el comercio de los días domingos 
dobla el de los días de semana. Los días 
domingos es ya tradicional que se instala 
una feria de mucha concurrencia. Se pue-
den comprar alimentos de las zonas altas 
de la cuenca (queso, tipos de papa y otros 
tubérculos) hasta refrigeradoras, televiso-
res, incluso fertilizantes para los cultivos 
como insecticidas. La variedad de este 
mercado es uno de sus mejores atractivos. 
 
Fuente: Cámara de Comercio del Distrito 
Provincial de Chepen.  
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Vías en pendiente elevada. La accesibili-
dad en Moto-taxi es restringida, solo entran 
con poca carga y las que tienen un motor 
más potente. Mayormente la circulación a 
pesar de tener anchos de vías importantes 
es a pie. La evacuación de los desagües 
puede tener problemas por la pendiente. 
Existe dificultad para el recojo de basura. 

Esquema 107: Proceso de Crecimiento urbano de ChepenProceso de Crecimiento urbano de ChepenProceso de Crecimiento urbano de ChepenProceso de Crecimiento urbano de Chepen 
 
Ciudad de origen de Reducción de Indios, lo cual se observa en la lotiza-
ción de gran parte de su continuo urbano. Fue creciendo longitudinalmen-
te, hacia la Hacienda Talambo, lado Sur-Este y hacia la Hacienda Lurifico, 
lado Nor-Oeste.; todo orientado por las faldas del cerro Chepen y el canal 
de Chepen, anexa a la vía Panamericana. 
 
El crecimiento y desarrollo de la ciudad se centra en su fuerte actividad 
comercial, que se evidencia en las ferias de los domingos de gran afluencia 
no solo de población del valle bajo sino de las zonas altas. La zona roja en 
los gráficos designa el área comercial de la ciudad, la celeste el área ocu-
pada por los paraderos. 
 
Los paraderos hacia los diferentes puntos del valle, generan en las horas 
punta de la actividad escolar o comercial (madrugadas y domingos) una 
alta afluencia de vehículos y de gente. La zona amarilla corresponde al 
centro administrativo de la ciudad. Existe igualmente otro paradero de trans-
porte interprovincial anexo a la Vía panamericana. 
 
La ciudad actualmente trata de expandirse ocupando las partes bajas, zona 
Oeste del canal, donde se han realizado algunas urbanizaciones, sin tener 
resuelto los desagües ya que la napa freática se encuentra alta en esta 
zona. E igualmente crece hacia la cumbre del cerro, lo que dificulta la acce-
sibilidad por la pendiente. La vía Panamericana también esta guiando el 
crecimiento sobre todo de equipamiento para la agroindustria. 

Inicios del siglo XVI 

Inicios del siglo XIX 

Tendencia actual  
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• La ciudad de PacasmayoLa ciudad de PacasmayoLa ciudad de PacasmayoLa ciudad de Pacasmayo  
 
El origen de la ciudad de Pacasmayo está relacionada 
a su ubicación en el litoral, por un lado la actividad 
recreativa, que es importante porque congrega a la 
población del valle, y por otro lado el tener la posibili-
dad de ser puerto. Esta última condición la ha valido 
consolidarse como ciudad de intercambio. 
 
El tren local, de principios hasta mediados de siglo, 
abastecía y articulaba el puerto con las principales 
haciendas, igualmente la actividad comercial de las 
importaciones se consolidaba en la ciudad.  
 
La ciudad se constituía como un articulador de modali-
dad de transporte, es decir de la vía terrestre a maríti-
ma y viceversa, antes de la vía férrea con el puerto.  En 
este último caso existía un predominio del intercambio 
del transporte de carga. 
El puerto como modalidad de transporte hoy en día es 
solo el recuerdo, incluso queda solo la mitad de la lon-
gitud de este, antes de 1400mts de largo hoy de 
aproximadamente 700 mts de largo.  
 
Sin embargo, la consolidación de la actividad comer-
cial, la aglomeración poblacional y la actividad recrea-
tiva, hacen que la ciudad desarrolle también la educa-
ción técnica. Los jóvenes van a estudiar a Pacasmayo, 
estudios técnicos, incluso en Pacasmayo como ya se 
mencionó se localiza la universidad que es anexo de la 
Universidad Nacional de Trujillo. 

Paradero de los colectivos en Pacasmayo, como este se encuentra a 
las afueras de la ciudad, a partir de las 5:30pm aproximadamente se 
muda 3 cuadras mas cerca del centro, en una esquina próxima al 
movimiento de transporte interprovincial hacia Trujillo. 

Vistas del viejo puerto, y del malecón. Esta vista se realizo en el mes 
de invierno, por lo que hay poco ancho de arena. La playa tiene poca 
profundidad, es decir que uno puede entrar unos 30 metros al mar y 
tener el agua en las rodillas, esto es uno de los atractivos de esta 
playa. Mas al norte la actividad de los tablistas es también importante 

Esquema 108: Localización de la ciudad de Pacasmayo Localización de la ciudad de Pacasmayo Localización de la ciudad de Pacasmayo Localización de la ciudad de Pacasmayo  
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Esta ciudad es valorizada por la población joven como 
de entretenimiento, los fines de semana es una ciudad 
que tiene mayor vida nocturna que las de su entorno. 
 
Aquí se localiza el paradero de colectivos hacia la ciu-
dad de Trujillo, a pesar de no ser la ciudad importante 
mas próxima a esta, como es el caso de San Pedro de 
Lloc. Igualmente es paradero de importantes líneas de 
transporte público de pasajeros a nivel interprovincial. 
Consolidando su carácter de intercambio, por la activi-
dad comercial y ser paradero del transporte de pasaje-
ros a nivel nacional. Como se mencionó siempre man-
tiene la esencia de su origen, el intercambio y el co-
mercio. 
 
 
 
 
 

La Cementera Pacasmayo tiene un fuerte impacto en el grado de 
atracción de la ciudad, constituye la empresa mas grande del valle y 
de importancia en la región. Produce cemento y derivados para la 
construcción. Trabajar para la empresa prácticamente significa un 
status a nivel social. 

Iglesia principal de la ciudad, al lado del malecón, no constituye un 
centro de importancia como en el caso de San Pedro  
Otros elementos de referencia son el Faro y sus calles principales de 
actividad comercial. 

Otra calle principal de actividad comercial próxima a los paraderos 
del valle en la ciudad. 
Igualmente cerca de los paraderos se ubica un parque reciente irriga-
do por los desagües de canal de la Laguna del Muerto hacia el litoral  
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• La ciudad de San José y el cruce San MartínLa ciudad de San José y el cruce San MartínLa ciudad de San José y el cruce San MartínLa ciudad de San José y el cruce San Martín    
    
La ciudad de San José fue de jerarquía al concentrar 
gran población rural en la época del desarrollo de las 
haciendas. Esta ciudad se localiza al pie del cerro San 
José, y colinda con las zonas agrícolas, y fue en la 
época un paradero importante del tren local. 
 
Actualmente tiene dos características importantes, por 
un lado ha sido una de las ciudades que mas ha creci-
do dentro del valle, en términos de extensión de ocu-
pación residencial de población orientada a la activi-
dad rural. Por lo tanto es en su esencia una ciudad 
intermedia. 
 
Esta ciudad se ha conurbado con las localidades de 
Campanilla y Verdún , una limita hacia el norte y la otra 
hacia el sur, generando un continuo urbano longitudi-
nal al pie del cerro. Y por otro lado no es una ciudad 

que este en la vía Panamericana Norte, sino que se 
articula con esta vía a través de la localidad de San 
Martín localizada en plena vía (ver Esquema 110: Rela-
ción de San José con San Martín) . 
 
La relación entre San José y San Martín es la de un 
binomio a nivel menor que los enunciados para las 
ciudades principales, pero muy dinámico en cuanto al 
transporte público y en el tránsito privado por el trasla-
do a pie, en bicicleta y en carretas tiradas por mulas. 
 
Es de importancia observar esta relación dado que 
obedece  a la relación mas local en lo que se refiere a 
las ciudades intermedias. San Martín no solo le permi-
te el acceso a la vía Panamericana sino que también 
se viene consolidando en su condición comercial, al 
ser paradero de una importante volumen de población. 

Esquema 109: Ubicación de las ciudades de San José y de San Ubicación de las ciudades de San José y de San Ubicación de las ciudades de San José y de San Ubicación de las ciudades de San José y de San 
Martín.Martín.Martín.Martín.    
La ciudad de San José es un importante centro que alberga pobla-
ción dedicada a la actividad agrícola que dista de 4.8 kms de San 
Martín ubicada en la Panamericana Norte. 

Vistas de la plaza de armas de 
la ciudad de San José y de la 
vivienda con ramada en el 
frente 
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Esquema 110: Relación de San José con San MartínRelación de San José con San MartínRelación de San José con San MartínRelación de San José con San Martín 
Se puede observar la conurbación de San José con Verdún y Campanilla, en un solo continuo urbano, organizado por una vía principal de relación 
entre ellos. 

Vistas de la vía principal de relación de San José, Verdún y Campani-
lla. Igualmente se observa la vivienda vivienda vivienda vivienda como la principal actividad en 
la ciudad. 

Verdun 
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San José Campanilla

San Martin  

Ciudad de Dios
Pakatnamu  

Jequetepeque  
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3.3.2.4.3.3.2.4.3.3.2.4.3.3.2.4.    La red de transporte público y los “vínculos”La red de transporte público y los “vínculos”La red de transporte público y los “vínculos”La red de transporte público y los “vínculos”    
    
• La red en el valleLa red en el valleLa red en el valleLa red en el valle    
    
Cada una de las ciudades cumple con diferentes roles 
dentro del valle, estos roles conciernen las actividades 
principales desarrolladas en cada una de ellas. Estas 
están relacionadas con sus condiciones históricas que 
son en determinados casos determinantes, como es el 
caso de san Pedro de Lloc y de Chepen; y en otro ca-
so determinantes espaciales, como es el caso de Pca-
samayo, donde su ubicación en el litoral le otorga la 
particularidad de su existencia (ver Esquema 111: Fun-
ciones de las ciudades principales en el valle). 
 
- Dentro de la estructura de la red de ciudades en el 

valle existen dos binomios, uno al norte conformado 
por las ciudades de Chepen y de Guadalupe, y otro al 
sur conformado por las ciudades de Pacasmayo y San 
Pedro de Lloc. 
- Cada binomio tiene un entorno inmediato de ciuda-
des menores. El binomio Chepen – Guadalupe se rela-
ciona con Pueblo Nuevo, Pachanga y Pachanguilla, 
como con Talambo, Santa María y Mariscal, aglomera-
ciones menores.   
- Y el binomio Pacasmayo – San Pedro de Lloc se 
relaciona con Jequetepeque, San José, Cruce de San 
Martín, y Las Vegas. como con Chocofan, Jatanca y 
Mazanca, aglomeraciones menores.  
- Existe la dupla Ciudad de Dios y Pakatnamu, en el 
intercambio vial de la Panamericana Norte y la carrete-
ra a Cajamarca, esta ocupación tiene aproximada-

Esquema 111: Funciones de las ciudades Funciones de las ciudades Funciones de las ciudades Funciones de las ciudades 
principales en el valleprincipales en el valleprincipales en el valleprincipales en el valle    
 
Se mencionan las ciudades de Chepen, 
Guadalupe, pacasmayo , San Pedro de 
Lloc, y la dupla Ciudad de Dios y Pakatna-
mu, localizadas en el intercambio vial de la 
Panamericana Norte con la Carretera hacia 
Cajamarca 

Binomios menores en el valle Jequetepeque   

Acceso vía: Ciudad Ciudad 

Ciudad de rango 1 San Pedro de Lloc Chocofan, Mazanca, 

Ciudad de rango 1 Pacasmayo Jequetepeque 

Vía Panamericana Cruce San José San José, Verdun, Campanita 

Vías Panamericana/Cajamarca Ciudad de Dios / Pa-
katnamu 

Limoncarro 

Vía Cajamarca Limoncarro  Cultambo, Tecapa 

Ciudad de rango 1 Guadalupe Pueblo Nuevo 

Ciudad de rango 1 Chepen Talambo, Mariscal Castilla 

Vía Panamericana Pachanguilla Pacanga  

Esquema 112: Binomios menores en el Binomios menores en el Binomios menores en el Binomios menores en el 
vallevallevallevalle 
Se muestra la relación de los diferentes 
binomios menores que se realizan en el 
valle a partir de los desplazamientos por la 
actividad de mercados. 
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mente 20 años, y mantiene una dinámica importante 
dentro de la función de intercambio y de paradero en 
la región del valle. Es un punto de referencia importan-
te en la zona. 
- Las vías que soportan el transporte publico son las 
que por lo general están asfaltadas o afirmadas, y 
mantienen un tráfico mas intenso de desplazamiento 
de personas.   
-  
- En cuanto al tipo de uso de las vías queda definido 
por el recorrido del transporte de servicio público; por 
la densidad del flujo de pasajeros; y las condiciones 
de la vía. Estas tres condiciones van a generar una 
jerarquía de vías. Esta servirá para identificar igual-
mente una jerarquía de ciudades en este caso dada 
por la accesibilidad permitida o posible. 
 
 
• La red en la ciudadLa red en la ciudadLa red en la ciudadLa red en la ciudad    
    
La ubicación de las ciudades en el valle en relación a 
la Panamericana Norte hace que esta vía se constituya 
como un elemento de centralidad. Siempre tenemos 
en cuanta que los centros de atracción son puntos o 
zonas compactas, pero en este caso estamos frente a 
una centralidad ejercida por una línea. 
 
En la vía Panamericana se localizan las principales 
ciudades del valle, esto ha hecho que mantengan su 
jerarquía dentro del valle. 
 

Igualmente, en la vía Panamericana se observa una 
superposición de escalas espaciales, es una vía de 
carácter internacional, nacional, regional, local e inclu-
sive en muchos casos urbana y local (ver Esquema 
166: Superposición de escalas en la vía).   
 
A proximidad de las ciudades se pueden observar 
tránsito de vehículos, diferenciados por la velocidad, 
desde la muy lenta realizada a pie, en bicicleta, a mu-
la, en triciclos de carga liviana, hasta traileres o con-
voys de carga de explosivos dirigidos a la mina de 
Cajamarca, así como transporte público de pasajeros 
a nivel interprovincial y local.  
 
Entonces hay una diferencia por velocidad y por la 
distancia que se realiza. Estas dos variables definen la 
escala en la superposición en la vía.  
La Panamericana concentra los vínculos de mayor im-
portancia en la región, generando centralidad. 
 
Los vínculos, son separados de manera abstracta del 
análisis de los centros y de la superficies, sin embargo 
con el siguiente capítulo, en relación con los centros, 
se va a poder relacionar mejor con el territorio. 

Esquema 113: Superposición de escalas Superposición de escalas Superposición de escalas Superposición de escalas 
en la vía Panamericana Norteen la vía Panamericana Norteen la vía Panamericana Norteen la vía Panamericana Norte    
 
A pesar de la construcción de las vías de 
circunvalación en las ciudades importantes, 
estos paraderos se han trasladado hacia la 
vía y son justamente los paraderos los que 
articulan la vía con la ciudad, de ahí la diná-
mica ejercida en estos sobretodo en las 
horas punta. 
 
Entonces en un mismo sector de vía se 
superponen diferentes velocidades y dife-
rentes modalidades de transporte. Pode-
mos observar entonces una carreta tirada 
por mula, como un triciclo, mototaxi, trans-
porte interprovincial de pasajeros e inclusi-
ve convoys de explosivos dirigidos a la 
mina en Cajamarca. Todo esto se mezcla 
en los paraderos urbanos de las principales 
ciudades enunciadas. 
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3.3.3 Las ciudades,  
una red territorial  

 
 
 
 
    

3.3.3.1. Organización y jerarquías de las ciudades en el valle3.3.3.1. Organización y jerarquías de las ciudades en el valle3.3.3.1. Organización y jerarquías de las ciudades en el valle3.3.3.1. Organización y jerarquías de las ciudades en el valle    
• Jerarquía en la red de ciudades 
• Organización de las ciudades en el valle 
 
3.3.3.2.  La jurisdicción de los gobiernos locales3.3.3.2.  La jurisdicción de los gobiernos locales3.3.3.2.  La jurisdicción de los gobiernos locales3.3.3.2.  La jurisdicción de los gobiernos locales    
• La gestión municipal 
• Entre la gobernancia y la gobernabilidad 
 
3.3.3.3. Morfología de las ciudades3.3.3.3. Morfología de las ciudades3.3.3.3. Morfología de las ciudades3.3.3.3. Morfología de las ciudades    
• La ciudad de Guadalupe 
• La ciudad de San Pedro de Lloc 
 
3.3.3.3. Las ciudades y los “centros”3.3.3.3. Las ciudades y los “centros”3.3.3.3. Las ciudades y los “centros”3.3.3.3. Las ciudades y los “centros”    

3.3.3. 
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3.3.3. Las ciudades, como parte de una 

red territorial 
 
 
3.3.3.1. Organización y jerarquía de las 

ciudades en el valle bajo del Je-
quetepeque 

 
La población del valle bajo del Jequetepeque es de 
166,423 para el año 2004 (MINSA 2004), y se aproxima 
que en la actualidad bordea los 175,000 habitantes 
(proyecciones del INEI 2005). Esta población se en-
cuentra repartida entre las ciudades que conforman la 
ocupación urbana dentro del valle. 
 
Los cuatro distritos que albergan las ciudades princi-
pales de 1er rango concentran el 76% de la población, 
es decir 127,892 habitantes, no se tiene un dato exacto 
de la población por ciudades dado que los últimos dos 
censos están orientados a límites distritales y no a 
aglomeraciones urbanas. Sin embargo se puede inferir 
que cerca del 60% de la población del valle vive en las 
cinco ciudades importantes de este. Y la población 
urbana es el 81% de la población urbana o vive en ciu-
dades o aglomeraciones de mas de 2,000 Habitantes1. 

La población dentro del valle bajo del Jequetepeque 
se encuentra repartida en los 8 distritos, que son parte 
de dos provincias (ver Esquema 116: Organización del 
gobierno local en Pacasmayo y Chepen).  
 
Para el censo de 1993, se tiene que el 43.8% de la 
PEA esta dedicada a la agricultura y el 40.8% esta de-
dicada a servicios. Es interesante corroborar que para 
las ciudades intermedias existe tanta actividad agrícola 
(actividad primaria) como de servicios (actividad ter-
ciaria). Existen dos actividades importantes dentro del 
valle: la agrícola y la de los servicios, esta última con-
centrada en las ciudades. 
 
La estructura de la población por edades en el depar-
tamento esta modificándose, y así en las aglomeracio-
nes urbanas de la costa, el porcentaje de niños de 0 a 
10 años tiende a reducirse, y en términos generales la 
población tiende a un envejecimiento (Censo del INEI 
2005) 
 
Es importante mencionar para el conjunto de ciudades 
la fecha de origen de los distritos, que datan en su 
mayoría de la Independencia, incluso el departamento 
tiene como nombre la Libertad (ver cuadro 70: Fecha 
de origen de los distritos) . Sin embargo Chepen es el 
último distrito creado a raíz de elecciones presidencia-
les en el año 1984, siguiendo afanes políticos, susten-
tado en la dinámica económica de la ciudad y no de-
pender de San Pedro de Lloc. 
 

Esquema 114: Provincias y distritos en el Provincias y distritos en el Provincias y distritos en el Provincias y distritos en el 
vallevallevallevalle    
 
El valle bajo del Jequetepeque consta de 2 
provincias y 8 distritos. 
 
Provincia: Pacasmayo  
Distritos: San Pedro de Lloc, Pacasmayo, 
Guadalupe, Jequetepeque, San José 
Anexos: Ciudad de Dios (G), Cultambo 
(SJ), El Progreso (G), La Calera (G), Maris-
cal Ramos Castilla (G), Pakatnamu (G), 
Portada de la Sierra (SJ), San Martín de 
Porres (SJ), Verdun (SJ), Villa San Isidro 
 
Provincia de Chepen 
Distritos: Chepen, Pacanga, Pueblo Nuevo 
Anexos: Chepen Alto (CH), Pachanguilla 
(P), Santa Rosa (PN), Talambo (CH) 

1 La población urbana de la provincia de Chepen es de 77.6 y 
esta provincia concentra el 40% de la población del valle; 
mientras que la población urbana de la provincia de Pacas-
mayo es de 83% y concentra el 60% de la población del valle. 
Fuente: INEI, 2000. 
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Relación con el Departamento de La Libertad, sede en la ciudad de Trujillo 

Municipio Provincial 
de Chepen 

Municipio Provincial 
de Pacasmayo 
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Ciudad de Dios 

Pakatnamu 

El Progreso 

La Calera 

Mcal. R. Castilla 

Villa San Isidro 

San Martín de Porres 

Verdun  

Cultambo 

Portada de la Sierra 

Chepen Alto 

Talambo Pacanguilla  Santa Rosa  

Esquema 116: Organización del Gobierno Local de las Provincias de Pacasmayo y ChepenOrganización del Gobierno Local de las Provincias de Pacasmayo y ChepenOrganización del Gobierno Local de las Provincias de Pacasmayo y ChepenOrganización del Gobierno Local de las Provincias de Pacasmayo y Chepen    
    
Tanto la ciudad de San Pedro de Lloc como la de Chepen son Municipios Provinciales y Distritales, lo que les da jerarquía en cuanto a la decisión e 
recursos municipales hacia los distritos que las componen. Lo que por lo general atrae y concentra otras actividades de servicio y de comercio 
urbano. Esto es lo que sucede en la ciudad de Chepen, y se constituye como la ciudad comercial en el valle. 
En San Pedro de Lloc, la actividad municipal concentra otros centros de servicios sectoriales como las sedes provinciales de educación, de salud, 
de justicia, banca estatal, y otros; constituyéndose, como ya se ha mencionado, en una ciudad administrativa. 

Esquema 115: Crecimiento poblacional en el valle bajo JequetepequeCrecimiento poblacional en el valle bajo JequetepequeCrecimiento poblacional en el valle bajo JequetepequeCrecimiento poblacional en el valle bajo Jequetepeque 
Desde 1940 la población netamente rural en números relativos se ha mantenido, y ya desde 1972 esta población rural se reduce notablemente. Por 
un lado se puede apreciar de manera aproximada que en los últimos 35 años la población urbana ha doblado, es la población que ahora se aglo-
mera preferentemente en las ciudades. La población total del valle bajo se ha incrementado un 72% desde 1972 al año 2005, en los últimos 33 
años. El crecimiento de las ciudades si bien es positivo no ha sido el primer atractivo para la migración de la región norte del país, cosa que en 
estos momentos sucede no necesariamente en las ciudades principales, donde a la gente se le hace mas caro vivir sino mas bien en las ciudades 
de 2 y 3 rango, como se detallará mas adelante. 
Fuente: Oficina Nacional de Estadística, Ministerio de Salud, 2005 
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Rangos por jerarquía poblacional, accesibilidad, y jurisdicción de las ciudades en el valle

Provincia Ciudad Población 2005 Población 1972 Jurisdicción Accesibilidad 1 Accesibilidad 2 Puntaje Rango 

Puntaje Puntaje Puntaje relación con la vía Puntaje relación con el Puntaje final

principal entorno

Chepen Chepen 44,147 5 28,262 3 Provincial 3 Panamericana Norte 4 binomio y aglo. menores 5 20 1

Pacanga 7,271 3 6025 2 Distrito 2 vía a Pacanga 2 aglo. del mismo rango 3 12 2

Pueblo Nuevo 9,848 3 5972 1 Distrito 2 vía a Pueblo Nuevo 2 aglo. del mismo rango 4 12 2

Pacanguilla 6700 3 nd anexo 1 Panamericana Norte 3 aglo. de mayor  rango 3 10 2

San José de Moro Panamericana Norte 3 aglo. de menor rango 2 8 3

Santa Rosa vía a Sta Rosa 1 aglo. de menor rango 1 2 5

Talambo vía a Talambo 2 aglo. de menor rango 2 4 4

Mariscal Castilla vía a Mcal. Castilla 2 aglo. de menor rango 2 4 3

 

Pacasmayo San Pedro de Lloc 17,453 3 11743 1 Provincial 3 Panamericana Norte 4 binomio y aglo. menores 5 16 1

Guadalupe 36,840 4 18844 3 Distrital 2 Panamericana Norte 4 binomio y aglo. menores 5 18 1

Pacasmayo 29,265 4 15981 3 Distrito 2 Panamericana Norte 4 binomio y aglo. menores 5 18 1

San José 11,045 2 7713 1 Distrito 2 vía a San José 2 aglo. del mismo rango 4 11 2

Jequetepeque 3,673 1 1837 2 Distrito 2 Vía a Jequetepeque 2 aglo. de menor rango 2 9 2

Ciudad de Dios/Pakatnamu 9,800 2 0 anexo 1 Panamericana Norte 4 aglo. de menor rango 4 11 2+

Cruce San martín Panamericana Norte 4 aglo. de mayor  rango 3 7 3

Puerta de Sierra vía a Pta de Sierra 2 aglo. de menor rango 2 4 4

Puemape vía a Puemape trocha 1 aglo. del mismo rango 1 2 5

Santa Elena vía a Sta Elena trocha 1 aglo. del mismo rango 1 2 5

Las Vegas Panamericana Norte 3 aglo. del mismo rango 2 5 3

Chocofan Vía a Chocofan 2 aglo. de menor rango 2 4 3

La Pampa Vía a La Pampa 1 aglo. del mismo rango 1 2 4

Primavera Vía a Primavera 1 aglo. del mismo rango 1 2 4

Esquema 118: Rangos por tamaño poblacional, accesibilidad y jurisdicciónRangos por tamaño poblacional, accesibilidad y jurisdicciónRangos por tamaño poblacional, accesibilidad y jurisdicciónRangos por tamaño poblacional, accesibilidad y jurisdicción    

Esquema 117: Rangos de ciudades por Rangos de ciudades por Rangos de ciudades por Rangos de ciudades por 
tamaño poblacionaltamaño poblacionaltamaño poblacionaltamaño poblacional 
    
El binomio Chepen – Guadalupe concentra 
una población urbana de aproximadamente 
55,000 (estimación por número de vivienda) 
habitantes, mientras que el binomio Pacas-
mayo – San Pedro de Lloc concentra una 
población de 45,000 (estimación por núme-
ro de vivienda) Habitantes.  
Esta diferencia se hace sentir en el grado 
de atracción de las ciudades, y  
es evidente observar la mayor dinámica 
comercial de Chepen. 
Los colores indican en el rango por tamaño 
poblacional, el rango 3: 3000a 1,500 habi-
tantes , el rango 4 de 1000 a 1500, y el 5 
menor de 1000 habitantes. 
En el rango 2, se encuentran Ciudad de 
Dios y Pakatnamu, ambas suman aprox. 
5000 habitantes. 
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• Jerarquía en la red de ciudadesJerarquía en la red de ciudadesJerarquía en la red de ciudadesJerarquía en la red de ciudades    
 
Se ha definido un rango de jerarquía de ciudades a 
partir de 3 índices urbanos. Primero por el tamaño po-
blacional, vale decir por el número de Habitantes en la 
ciudad, dato aproximado por los municipios y MINSA 
2004. Segundo por el grado de accesibilidad en trans-
porte vial, la ubicación en las vías principales o co-
nexión a estas, y la relación con las aglomeraciones 
menores del entorno. Por último, el nivel de gobierno 
local que tienen, sea provincial, distrital o de anexo 
distrital, estos niveles definen los grados de decisio-
nes, sobretodo en los presupuestos.  
 
Como se ha visto la jerarquía esta dada por cuatro 
ciudades importantes de 1er rango, que conforman 
dos binomios, ambos son un fuerte dinamizador de la 
actividad urbana en el valle. Uno hacia el norte del va-
lle, y otro hacia el sur del valle. Es en estas ciudades 
donde el transporte público de pasajeros es constante, 
las salidas se suceden en 3 a 4 minutos en las horas 

punta. 
 
Luego las ciudades de 2do rango, en su mayoría distri-
tales están relacionadas con estos binomios mencio-
nados y con la vía Panamericana Norte, son dos rela-
ciones que quedan bien establecidas en estas. 
 
Las aglomeraciones urbanas de 3er y 4to rango, tienen 
una menor accesibilidad, por lo general la población 
que albergan es de alto porcentaje orientada a la agri-
cultura, donde generalmente los desplazamientos son 
en bicicleta y/o a pie. 
 
• Organización de redes urbanas y su relación Organización de redes urbanas y su relación Organización de redes urbanas y su relación Organización de redes urbanas y su relación 

con el territorio  con el territorio  con el territorio  con el territorio      
    
Dentro de esta organización tiene especial importancia 
la ubicación del paradero que es el elemento articula-
dor entre la dinámica urbana y la relación con las otras 
ciudades, puede incluso mirarse como puerta de in-
greso. 

Esquema 119:  
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3.3.3.2. La jurisdicción de los gobier-

nos locales 

    
• La gestión municipal La gestión municipal La gestión municipal La gestión municipal     
Tanto el Alcalde como los regidores son elegidos por 
los ciudadanos, muchas veces la elección se inclina 
por el partido mas fuerte en la región, en este caso el 
partido Aprista, de origen norteño, y actualmente en el 
gobierno central, ha recibido mayoritariamente el apo-
yo de los electores a lo largo de la historia. Sin embar-
go en las últimas elecciones, en tres de las cuatro ciu-
dades mas importantes del valle, no han sido favoreci-
dos por el voto popular por el desgaste de una gestión 
considerada por muchos insuficiente e inclusive co-
rrupta. 
 
La organización de los municipios, se organiza en tres 
grandes niveles, el nivel decisional, que corresponde a 
las autoridades (Alcalde y regidores); luego el nivel 
gerencial o ejecutivo, donde están todos los directores 
urbanos nombrados por el Alcalde, y luego el nivel 
técnico de ejecución que corresponde por lo general a 
un equipo perteneciente al municipio, personal nom-
brado y de mayor estabilidad. Paralelamente a este 

organigrama se viene instalando cada vez con más 
fuerza la dinámica del Presupuesto Participativo PP2. 
 
Esta dinámica en paralelo gestión municipal y presu-
puesto participativo, débil en muchos de los casos, y 
está en proceso de consolidación en otros. La coordi-
nadora local para el PP esta conformada por la socie-
dad civil, y representantes de los regidores, que eleva 
los planes integrales de desarrollo PID y las decisiones 
sobre el presupuesto participativo. Este solo tiene in-
gerencia sobre las transferencias del gobierno central 
a los municipios. 
 
Los ingresos de los Municipios son de dos tipos: por 

2 Presupuesto Participativo, es un instrumento de política y a la vez 
de gestión, a través del cual las autoridades regionales y locales, así 
como las organizaciones de la población debidamente representa-
das, definen en conjunto, cómo y a qué se van a orientar los recur-
sos, teniendo en cuenta los objetivos del plan de Desarrollo Estraté-
gico o Institucional, según corresponda, los cuáles están directa-
mente vinculados a la visión y objetivos del Plan de desarrollo Con-
certado (fuente: Dirección nacional de Presupuesto Público, MEF) 
Ley de Bases de la Descentralización, Ley 27783, agosto 2006 
Ley marco del presupuesto participativo, Ley 28056, Agosto 2006 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27867, Agosto 2006 

Esquema 120: Organización municipalOrganización municipalOrganización municipalOrganización municipal    
 
En este esquema general de la organiza-
ción municipal existe la organización pro-
piamente dicha del municipio y otra en 
paralelo referida a las decisiones del presu-
puesto participativo, esta segunda organi-
zación es todavía muy incipiente. 

Se sintetiza los ingresos del municipio, por 
recursos propios y por transferencias del 
gobierno central. Este último tiene que ser 
aprobado por el Concejo de la coordinado-
ra local que es parte de la dinámica del 
Presupuesto Participativo. 



 
      171 

 

recursos propios, es decir por recaudación de impues-
tos, arbitrios, prediales y demás servicios que genera 
el municipio, y por otro lado recibe por transferencias 
del gobierno central. 
Las recaudaciones muchas veces no llegan ni al 50% 
de lo previsto por el alto nivel de morosidad. Es algo 
que se acepta casi con resignación, asumiendo que la 
gente no tiene dinero para esto. Entonces por lo gene-
ral la vivienda tiene una alta morosidad pero para la 
actividad comercial, el municipio busca presionar más 
el cumplimiento de los impuestos. Por lo tanto las 
transferencias del gobierno central se vuelven funda-
mentales y las decisiones del Concejo de la coordina-
dora local cada vez tiene mas ingerencia. 
 
En esta dinámica del Presupuesto Participativo, es 
importante resaltar que es la sociedad civil directamen-
te la que participa sobre las decisiones del gasto públi-
co local. La sociedad civil dentro de la coordinadora 
local esta formada por personas jurídicas y no perso-
nas naturales. 
Sin embargo, esta participación corre el riesgo de caer 
en un efecto puntual de pequeños proyectos antes de 
una mirada integral a la ciudad. Cada asociación de 
vivienda por ejemplo trata de obtener un proyecto para 
su localidad. Lamentablemente estos proyectos pe-
queños no logran tener un efecto en cadena para lo-
grar un impacto urbano mayor, pues muchos de estos 
son lozas deportivas, veredas, o tramos de pistas. 
 
 

• los limites de la gestión y posibilidades de cons-los limites de la gestión y posibilidades de cons-los limites de la gestión y posibilidades de cons-los limites de la gestión y posibilidades de cons-
tituirse red espacialtituirse red espacialtituirse red espacialtituirse red espacial    

    
Los límites o la demarcación territorial de las jurisdic-
ciones gubernamentales no corresponden a la delimi-
tación de unidades territoriales. Es decir que no obe-
decen a territorios que contengan en su definición  
aspectos geográficos, sociales, culturales, económi-
cos y hasta perceptuales (el paisaje le permite a la 
gente identificarse y luego responsabilizarse con él).  
 
Esta demarcación ha ido respondiendo en primera 
instancia a la lógica de ocupación del territorio que 
data desde la época de la conquista (ver capitulo 
3.3.1, Construcción de un territorio). Posteriormente, a 
la independencia, donde se privilegió el sentido de 
propiedad privada y no la relación de territorios unita-
rios como las cuencas hidrográficas por ejemplo,  y 
luego en la república a fines a lograr clientela política. 
 
Un claro ejemplo es el caso de la provincia de Che-
pen, se crea la provincia en 1984, prácticamente por el 
apoyo del partido de Acción Popular, opositor del par-
tido aprista y muy arraigado en la zona norte del país.  
 
Esta demarcación terminó por dividir el valle política-
mente en dos provincias. Antes solo se trataba de una 
provincia. Ahora la provincia de Chepen, sobre todo en 
los últimos años tiene una posición bastante aislada, 
donde la idea de pertenecer a “un” solo valle es frágil 
o casi inexistente. 

Esquema 121: Limites jurisdiccionales Limites jurisdiccionales Limites jurisdiccionales Limites jurisdiccionales 
superpuestos en el valle superpuestos en el valle superpuestos en el valle superpuestos en el valle     
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Los límites de las provincias parten pues el valle, de-
jando el río Jequetepeque dentro de la Provincia de 
Pacasmayo, capital San pedro de Lloc. En cambio los 
limites distritales tienen limites mas o menos unitarios, 
es a nivel de distritos que se puede llegar a tener una 
idea de valle como unidad. 
Los poblados menores pertenecientes al distritos, es 
decir aquellos relacionados políticamente con la ciu-
dad capital del distrito se identifican con estas. Por 
ejemplo los poblados menores del Distrito de San Jo-
sé, como Campanilla y Verdún se identifican con su 
centro; igualmente los poblados menores de San Pe-
dro de Lloc, y Chepen. Los poblados mas emergentes 
tiene una relación de tensión con su centro político, 
como es el caso de Ciudad de Dios / Pakatnamu con 
el centro Guadalupe; o San Martín con su centro políti-
co San José. Sin embargo los límites políticos de los 
distritos se identifican mas con una historia mas local, 
con una identidad mas local. Los Sampedranos son 
diferentes de los Chepenanos, o de los Guadalupanos, 
las entrevistas realizadas permitieron enunciar estas 
diferencias locales. 
 
• Entre la Gobernancia, y la gobernabilidad Entre la Gobernancia, y la gobernabilidad Entre la Gobernancia, y la gobernabilidad Entre la Gobernancia, y la gobernabilidad     
 
La Gobernabilidad es el "Buen gobierno" es decir el 
gobierno democrático que responda a las necesida-
des de la gente y la Gobernancia es la "Capacidad" de 
llevar a cabo un buen gobierno, en paz y democrática-
mente.  

La gobernancia hace referencia a la idea original del 
Estado de representar al conjunto de la sociedad y en 
ese sentido la capacidad de gobernar un estado de-
mocráticamente. Lo cual hace referencia también a la 
participación ciudadana es decir a la posibilidad que 
sectores puedan participar en las decisiones del go-
bierno. 
 
En este sentido ha habido un gran avance en cuanto al 
Presupuesto participativo, donde los cualquier persona 
jurídica (grupo de personas debidamente inscrita en 
los Registros Públicos) puede participar en las decisio-
nes de los gobiernos locales al cual pertenece.  
Sin embargo hasta ahora las decisiones son tomadas 
en un % bajo del total presupuestal, y como es una 
medida “joven” que necesita madurar, muchas veces 
las decisiones presupuestales están orientadas a me-
tros de vereda, lozas deportivas, etc.  
La ejecución del presupuesto como es tan atomizada 
no ejerce ningún impacto urbano verdadero, lo cual 
constituye un vicio de esta medida “participativa”. Esto 
se enuncia, para rescatar el hecho de que no son sufi-
cientes las medidas si no hay un plan que las soporte, 
y en él el convencimiento de las personas de realizar el 
plan. 
 
La primera relación enunciada esta mejor articulada 
porque los municipios distritales hacen los reclamos 
para la descentralización del presupuesto, mientras 
que los que quedan bien desprovistos son los anexos 
municipales. 

Huelga de permanencia y huelga de ham-
bre realizada por los municipios distritales y 
sobre todo por los anexos distritales 
(representación municipal en ciudades 
como Ciudad de Dios, Pakatnamu, Pueblo 
Nuevo, etc.).  
Esta se realizó frente al Municipio Provincial 
de San Pedro de Lloc (Plaza de armas) 
para reclamar por las transferencias de 
presupuesto, ya que todo se queda centra-
lizado en los municipios provinciales, con-
centrando poder.  
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Esquema 122: Aspecto estructural y funcional de la redAspecto estructural y funcional de la redAspecto estructural y funcional de la redAspecto estructural y funcional de la red    
    
 donde se enuncia los aspectos de una red territorial (nivel de infraes-
tructura). El aspecto estructural y el funcional de toda red existente. 

• Superposición de redes en la ges-

tión 

 
La reflexión sobre la superposición de redes nos hace 
comprender de manera mas visible la complejidad de 
las relaciones en el territorio, y alejarnos de visiones 
reduccionistas de esta realidad, al buscar esquemati-
zarlas o simplificarlas. La complejidad existe y se trata 
de ver las maneras de abordarla. 
 
En el territorio es interesante reflexionar sobre la super-
posición de redes, y esta reflexión nos lleva a hacer 
una clasificación de las redes. Para esto Dupuy hace 
una interesante clasificación relacionando los niveles 
de superposición. Define tres, uno el de la infraestruc-
tura de la red, otro el de dinámicas económicas urba-
nas que se establecen en red, y una por encima que 
es la red del usuario, el que construye su red con las 
dos redes inferiores existentes (ver marco teórico, Pág. 
69).  Igualmente plantea que la relación de los diferen-
tes niveles se da por –lo que él define como- proyecto 
transaccional, asume que el usuario del último nivel... 

 
Aplicando el poder de organización de que dispone 
(completa) las redes reales que se le ofrecen. 
Este urbanismo sui generis consiste, para los actores 
en cuestión, en utilizar su poder de organización, por 
muy reducido que sea, para realizar bajo forma de re-
des el conjunto de sus proyectos transaccionales. Se 
pueden realizar las infraestructuras pesadas y los servi-
cios colectivos generales que asumen los operadores y 
“asociados” de primer nivel. Pero a partir de aquí ten-
drán que tejer, con todos los medios a su alcance, las 
relaciones que acercarán la realidad de la red virtual. 
(Dupuy, 1991) 

 
Entonces plantea los diferentes niveles de redes con 
lógicas diferentes en cuanto a la organización espacial 
que se superponen en lo urbano y enuncia también el 
nivel último el del usuario es determinante para que 
estos niveles propuestos se relacionen. 
 
• Relación entre la estructura y la función de la red.Relación entre la estructura y la función de la red.Relación entre la estructura y la función de la red.Relación entre la estructura y la función de la red.    
Dentro del nivel de infraestructura hacemos notar que 
esta red tiene dos aspectos uno estructural que obe-
dece a la existencia física de la red y otro aspecto fun-
cional que obedece a la organización de la gestión de 
la red. 
Igualmente estas redes se superponen espacialmente 
en el territorio, cada una con una lógica diferente va 
enriqueciendo el territorio y la diversidad que tienen los 
otros niveles enunciado por Dupuy de desenvolverse 
en él.  
Las tres redes analizadas se superponen en el espacio 
del valle bajo. Estas redes se expresan a través de 
relaciones espaciales y de relaciones funcionales 
(concepto de sistema). 
La red del agua primordialmente se manifiesta en las 
superficies, al irrigar grandes zonas.  

Se enuncia dentro de la red del agua: 
- la dicotomía del uso del agua en el ámbito agrícola y 
en el ámbito urbano 
- el límite de la frontera agrícola esta dado por la ges-
tión del agua 
- el desgaste de suelos por la falta de diversidad de 
cultivos y salinización, esta dado por el suelo inade-
cuado del agua y del suelo. Esto evidencia debilidades 
dentro de la red funcional (gestión del agua en el valle 
bajo) 
- La fuerte estructura en árbol de la gestión del agua 
para uso agrícola, genera poder en cada una de las 
instancias, a nivel del valle la Junta de Usuarios de 
Agua de Riego del Jequetepeque tiene una serie de 
atribuciones para la dotación de agua en cada una de 
las Comisiones de regantes, en los apoyos técnicos 
de los planes de cultivo (a cuerdo a eso se cuantifica 
el caudal y volumen de agua y cronograma), dentro 
del nivel de comisiones de regantes, igualmente se 
ejerce un poder en la distribución misma del agua por 
medio de los canaleros. Finalmente estos definen los 
detalles de precisión en los horarios de dotación de 
agua, así como el juego en el caudal que se deja pa-
sar por las bocatomas. 
Así mismo se puede observar que esta red esta ligada 
principalmente con la superficie y con el paisaje de 
manera directa. 
La red del transporte de pasajeros, en el movimiento 
de las personas de centro en centro.  
 
Y por último, la red de ciudades, que se realiza a ma-
nera de síntesis de las redes anteriores, tratando de 
comprender los efectos urbanos, la morfología, y los 
intereses de cada ciudad, preguntarnos: en que medi-
da se ve cada una afecta al participar de una red de la 
manera en que lo hace. 
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3.3.3.3. Morfología de las ciudades 

 
El origen de cada ciudad es diferente en del valle. San 
Pedro de Lloc tiene origen de Ciudad de españoles y 
logra consolidarse en la época de la independencia, 
con los criollos y sus nuevas tierras, muchos comba-
tientes de la guerra de Independencia, de ahí también 
el nombre de “2 de Mayo” a la calle principal. 
 
Pacasmayo localizada en el litoral, tuvo origen de cale-
ta de pescadores y luego de puerto, el tren local del 
valle lo consolidó en la actividad del intercambio, el 
puerto relacionaba directamente con Europa o Nortea-
mérica.  La vía Panamericana (desde 1940) ha despla-
zado al tren y al puerto, la ciudad es hoy un centro di-
námico de comercio y de servicios educativos (anexo 
de la Universidad de Trujillo), el litoral es mas bien re-
curso turístico (playa, tablistas y pesca artesanal (ver 
capitulo 3.3.1 Caso de la ciudad de Pacasmayo).  
 
Guadalupe es una ciudad que tiene origen en un con-
vento de los Agustinos y en la extensa concentración 
de tierra agrícola en un solo centro, luego en la inde-
pendencia esta se diseminó y fue constituyéndose de 
manera mas diversificada, se consolida como ciudad 
predominantemente residencial y de servicios a la edu-
cación y comercio. 
 
Chepen tuvo origen de Reducción o Pueblo de Indios, 
la parcelación así lo indica, relacionada en un primer 
momento con la hacienda de Talambo, hacienda de 
muy fuerte desarrollo en la época de la colonia hasta 
mediados del siglo XX y luego la hacienda Lurifíco, 
hacienda de mucha importancia en el despegue de la 
industria agrícola en el valle (Burga 1976). Hoy es el 
gran centro comercio especializado del valle. 

Cada ciudad tiene un origen distinto, definido por su 
ubicación, que ha ido formando el carácter de cada 
ciudad, el desarrollo de cada una se debe a las consi-
deraciones externas y al carácter de cada una.  
La localización, la proximidad, la distancia entre una y 
otra ciudad, y su relación de proximidad con la vía Pa-
namericana, condiciona la forma de crecimiento. Es 
decir, la ubicación y sus relaciones espacial . En los 
dos ejemplos que se desarrollan a continuación es 
claro ver un crecimiento longitudinal en San Pedro de 
Lloc, y otro de manera central, en Guadalupe. 
Esta localización espacial va a permitir a la ciudad po-
sibilidades o debilidades en cuanto a su desarrollo 
urbano, el cual se soporta en el desarrollo económico 
en relación con su entorno. 
    
Como un indicador urbano principal para la morfología 
tenemos el estado de la vivienda (ver Cuadro 123: re-
sumen del estado de la vivienda en el valle), existe pre-
dominio de la propiedad privada, de la construcción 
de adobe y es evidente la falta de servicios básicos 
como el agua, el 50% de viviendas con conexión domi-
ciliaria, y el 25% de viviendas abastecidas por pozos 
independientes, dejando en duda la calidad del agua 
potable para el consumo humano. 
 
El análisis de la morfología urbana esta sujeto a la ob-
servación del proceso urbano de la ciudad o asenta-
miento mayor. En este existen tres características o 
indicadores a tomar en cuenta: el origen del asenta-
miento, en el cual se inicia el proceso urbano; luego 
las características de localización, y en estas su rela-
ción con el entorno en diferentes escalas espaciales 

(Cannigia, 1984), y por último el estado de la vivienda 
(materiales en la construcción, servicios básicos y pro-
piedad).  

Cuadro 123: Síntesis del estado de la vi-Síntesis del estado de la vi-Síntesis del estado de la vi-Síntesis del estado de la vi-
vienda en las dos provinciasvienda en las dos provinciasvienda en las dos provinciasvienda en las dos provincias 
 
La cuestión inmobiliaria, y su relación con 
el mantenimiento de las viviendas, la inver-
sión privada en estas, y el valor del suelo,  y 
su relación con la morfología de las ciuda-
des  

Viviendas (con ocupantes presentes) por tipo de abastecimiento de agua, 1993 INEI 
 
Provincia 

 
Total 

Red 
Pública 
en la 
vivienda 

Red 
Pública 
Fuera de 
la 
vivienda 

 
Pilón uso 
publico 

 
Pozo 

 
Camión 
cisterna u 
otro 

 
Río, 
acequia 
manantial 

 
Otro 

Chepen 127846 
100% 

50.3 1.1 6.6 31.1 1.4 6.4 3.1 

Pacasmayo 24699 
100% 

53.8 0.7 10.2 21.8 1.9 7.4 4.2 

 

Viviendas con ocupantes presentes por régimen de tenencia, INEI 1993 
Provincia Viviendas  Propia Alquilada Usufructuada Ocupada 

de hecho 
Otra forma 

Chepen 127846 
100%  

76.3 11.2 10.4 1.0 1.1 

Pacasmayo 24699 
100% 

72.8 11.4 12.7 1.9 1.2 

 

Viviendas con ocupantes presentes por material predominante en paredes exteriores, INEI 1993 
Provincia Total Ladrillo Piedra 

o sillar 
Adobe 
o Tapia 

Quincha Piedra 
y  barro 

Madera Estera Otro 
material 

Chepen 127846 
100% 

7.8 0.3 88.6 1.9 0.5 0.3 0.3 0.3 

Pacasmayo 24699 
100% 

12.2 0.5 80.0 6.0 0.6 0.2 0.3 0.2 
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La ciudad de Guadalupe con entorno agrícola, próxima a la ciudad de Chepen, en la vía Panamerica-
na entre las dos ciudades vienen consolidándose la ubicación de grandes molinos de arroz y depósi-
tos de fertilizantes y otros servicios a la agricultura.   

Se puede observar igualmente que entre 
estas dos ciudades las parcelas son de 
menor tamaño, por un lado estas han sido 
de origen de la comunidad campesina de 
Chepen, luego pertenecieron a la hacienda 
Lurifíco, y luego las cooperativas (reforma 
agraria del 69), ahora se han atomizado los 
antiguos cooperativistas y tiende a aglome-
rarse mediante la compra a grandes exten-
siones de terrenos agrícolas. 

Vista del cerro de Guadalupe, es un elemento de referencia 
dentro del paisaje, se sabe que al pie de este se ubica la ciu-
dad del mismo nombre.  

La zona celeste corresponde a la zona urbana de Guadalupe, la línea roja a la 
Panamericana Norte, y a la izquierda el elemento de referencia mayor, el cerro de 
la virgen de Guadalupe 

Localización de la ciudad de Guadalupe al 
norte del valle, en la vía Panamericana, 
próxima a Chepen 

Esquema 125: Elemento referencial para la ciudad de GuadalupeElemento referencial para la ciudad de GuadalupeElemento referencial para la ciudad de GuadalupeElemento referencial para la ciudad de Guadalupe 

Esquema 124: Ubicación de la ciudad Ubicación de la ciudad Ubicación de la ciudad Ubicación de la ciudad 
de Guadalupede Guadalupede Guadalupede Guadalupe 

En la periferia de la ciudad, se localiza 
principalmente la vivienda y se puede 
observar igualmente la relación visual 
con el cerro de la virgen que es evi-
dente.  

Acceso al cerro de la virgen, es des-
de aquí que empieza la peregrinación 
hasta la imagen de la Sra. De Guada-
lupe localizada en la punta del cerro 
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Esquema 127: Centros que organizan la Centros que organizan la Centros que organizan la Centros que organizan la 
ciudadciudadciudadciudad    
 
la organización se da a través de la tensión 
entre centros diferentes. El último es consti-
tuirse y mas dinámico ha sido el paradero 
localizado en la vía Panamericana, gene-
rando una tensión de la plaza de armas 
hacia la vía. Este paradero constituye una 
verdadera puerta de ingreso a al ciudad  

Esquema 126:  Crecimiento de la ciudad Crecimiento de la ciudad Crecimiento de la ciudad Crecimiento de la ciudad 
de Guadalupede Guadalupede Guadalupede Guadalupe 
La zona más oscura corresponde a la zona 
más antigua, es decir la zona correspon-
diente al convento y la zona de viviendas de 
los notables del pueblo, luego vivienda de 
los campesinos. La ciudad se fue exten-
diendo de manera concéntrica al centro de 
la plaza de armas y el mercado de la ciu-
dad. La línea del tren pasaba por medio de 
la ciudad de sur-oeste a nor-este, igual-
mente la antigua vía Panamericana pasaba 
por esta ruta atravesando la ciudad y dina-
mizando el centro palaza de armas. La 
actual vía de circunvalación a la ciudad 
Panamericana Norte ha generado una ten-
sión diferente generando un crecimiento en 
estos últimos 10 años la tendencia hacia el 
Este. Igualmente se puede apreciar que el 
crecimiento de los últimos 20 años ha reba-
sado el cerro de referencia, al vía de circun-
valación, tomando áreas agrícolas. 
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Estos indicadores nos dan un marco para el análisis 
de la morfología urbana que se organiza a partir de los 
centros urbanos locales.  
 
En el caso de las ciudades analizadas estas se estruc-
turan en diferentes formas espaciales pero mantenien-
do la relación entre centros urbanos de uso similar. 
Como por ejemplo la relación entre: mercado, plaza de 
armas, y paradero en la vía Panamericana. 
 
 
• La ciudad de Guadalupe,  

 la organización espacial  

 
La ciudad de Guadalupe es una aglomeración urbana 
con un crecimiento radial, diferente de San Pedro de 
Lloc de forma longitudinal. El crecimiento y expansión 
urbanos en Guadalupe se ha constituido por medio de 
nodos urbanos. 
 
La ciudad de Guadalupe esta localizada en la parte 
norte del valle, pertenece a la provincia de Pacasmayo, 
y sede provincial se ubica en la ciudad de San Pedro 
de Lloc, cuenta con aproximadamente 36,800 habitan-
tes (Minsa 2004), y es una ciudad de carácter residen-
cial y orientada a servicios educativos de tradición, 

cuenta con el colegio religioso de Guadalupe, de alta 
demanda, y el colegio Tecnológico Agropecuario tam-
bién de alta reputación en la población. La población 
aprovecha de la proximidad de Chepen para las activi-
dades comerciales mas especializadas. 
 
El nombre de la ciudad corresponde a la Virgen de 
Guadalupe por un milagro realizado a uno de los es-
pañoles durante la colonia, es a inicios de la colonia 
que se instala el convento de los Agustinos, en lo que 
ahora la ciudad. El convento de Los Agustino, y el área 
de vivienda de los campesinos conformaba en un ini-
cio la ciudad. Los indígenas fueron en su mayoría ex-
plotados por los padres agustinos. Las vías de acce-
so, la vivienda de los “padres” y de la servidumbre 
fueron mas adelante conformando un conglomerado 
urbano actual. En la independencia, los agustinos tie-
nen que salir prácticamente huyendo del convento. 
Los agustinos logran centralizar un buen porcentaje de 
las áreas agrícolas de todo el valle, gracias a las dona-
ciones o cesiones de curacas, y españoles para ganar 
indulgencias en el cielo, antes de morir. 
 
La ciudad de Guadalupe es una ciudad dormitorio y 
de servicios, en educación, en salud se localiza el hos-
pital, luego también esta un gran cementerio, y otros 

La plaza de armas arbolada, es un gran espacio público utilizado, por 
las tardes es uno de los espacios mas utilizados.  

Paradero en la ciudad de Guadalupe, gran dinamismo en las horas 
punta, alrededor de las 5pm, venta de alimentos, llenadotes de ca-
rros, mucho ruido 

 
 
El comercio ambulatorio de comidas es muy vivaz,  
emolientero en el paradero de Guadalupe 
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servicios. A diferencia del origen de Chepen que fue 
de Reducción o Pueblo de Indios.   
 

El centro urbano mas antiguo de referencia para la 
ciudad es la plaza de armas, donde se localiza el co-
mercio local, este es farmacias, restaurantes, educa-
ción tecnológica, librerías, etc.), igualmente se localiza 
la iglesia de Guadalupe y la Municipalidad distrital. Se 
ubican en dos de sus esquinas los paraderos de co-
lectivos para Chepen y en la otra esquina de la plaza el 
paradero para Pueblo Nuevo y Pacanga, estas dos 
últimas aglomeraciones urbanas de 5,000 y 8,000 
habitantes respectivamente y de carácter rural.  
 

El mercado de la ciudad es otro de los nodos de diná-
mica urbana sobre todo cuando este se junta con el 
comercio del “Mercadillo” (mercado itinerante y heb-
domadario), por que atrae a la población de las aglo-
meraciones menores del entorno de Guadalupe, entre 
ellos Ciudad de Dios y Pakatnamu, así como Pueblo 
Nuevo y Santa Rosa. 
 
El paradero principal esta en la vía Panamericana Nor-
te, es altamente dinámico para la ciudad, los mejores 
restaurantes buscan localizarse a proximidad, así co-
mo el comercio ambulatorio. Esta vía de circunvalación 
ha sido ya rebasada por el crecimiento urbano. Es 
realmente impresionante como no se dan mas acci-
dentes por el cruce de la vía en el sector del paradero. 
Los servicios educativos y de salud, si bien son de 
atracción urbana a las aglomeraciones menores del 

Lo mas agotante en los paraderos y lo que 
genera mayores ruidos es la espera de la 
llenada de carros, estos no salen sino tie-
nen mas del 85% del carro lleno de pasaje-
ros. Las esperas pueden ser de algunos 
minutos hasta los 15 minutos, cuando la 
gente reacciona y los chóferes frente a los 
reclamos tienen que salir no mas, recogien-
do pasajeros por tramos cortos. 

Parte posterior de mercado de la ciudad, 
actividad que se vuelve mas dinámica los 
días en que también se instala el Mercadillo 
(mercado itinerante dentro del valle del 
Jequetepeque) 

La actual vía Panamericana, al fondo puede observar-
se el paradero principal de la ciudad (cabe resaltar 
que muchas veces se dan otros paraderos a la altura 
de un grifo, o al sur de la ciudad, dependiendo de la 
localización de ingresos viales o de equipamientos, 
esto se da a solicitud espontánea de los pasajeros). 
Esta vía también soporta el transporte de carga, el 
transporte interprovincial así como parte del transporte 
local del valle y del urbano correspondiente a la ciu-
dad. 

entorno como Ciudad de Dios, Pakatnamu, y Pueblo 
Nuevo, estos no constituyen centros urbanos en sí, 
pero si tensionan el crecimiento a lo largo de la vía que 
les brinda acceso.  La mayoría de los alumnos y/o pa-
cientes o trabajadores en estos servicios utilizan luego 
la plaza de armas, y/o el paradero principal. La primera 
para el descanso o esparcimiento y la segunda para el 
intercambio, es decir el regreso a casa. 
 
Dentro de la ciudad no solo transitan los residentes 
sino que hay una población flotante, que no se obser-
va los días domingos por ejemplo. Los días domingos 
la feria comercial se realiza en Chepen a 10 minutos 
de esta ciudad. 
La ciudad entonces se estructura a partir de tres no-
dos importantes que se mantienen en constante rela-
ción espacial, el mercado, la plaza de armas y el para-
dero en la vía. Luego está la relación con otros equipa-
mientos importantes como los colegios y el hospital, 
motivo de atracción de la ciudad.  
 
Es en base a esta estructura que la ciudad crece hori-
zontalmente de manera expansiva hacia las áreas agrí-
colas y de manera radial.  A pesar de que estas áreas 
periféricas no cuentan con servicios básicos adecua-
dos, la propiedad de la vivienda prima. 
 
En las siguientes vistas de parte de la ciudad se apre-
cia el rol principal de la ciudad, la vivienda y principa-
les equipamientos urbanos. 
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Iglesia de la Virgen de Guadalupe, muchas veces refacciona-
da, o rehecha, ya que los sismos la han traído abajo varias 
veces. La virgen de Guadalupe o “la chapetona” (modismo 
español para designar a la que venía de España) es bien ve-
nerada en la zona esto se puede apreciar durante su fiesta 
patronal. La iglesia cuenta al interior con un gran atrio en muy 
mal estado.  

El comercio de comidas ambulatorio se 
instala temporalmente sobre todo en las 
horas punta, en las mañanas para los des-
ayunos y por las tardes aproximadamente a 
las 5pm.  

Otro colegio religioso de 
prestigio Santa Inés, por lo 
general los colegios religiosos 
–para las mujeres- son mucho 
prestigio, son considerados 
rigurosos, serios, y de discipli-
na, exigentes en las materias 
que enseñan, por lo general 
son los mas caros en el valle, 
y las asociaciones de padres 
y madres APAMAFAS están 
bastante involucrados en el 
desarrollo del colegio. La 
participación de las monjas 
en la enseñanza es directa, 
aparte se ocupan de la admi-
nistración  

Dentro del colegio Agropecuario Razuri, realizaron una maqueta de 
su ciudad donde se puede apreciar la importancia para la referencia 
del cerro de la virgen, las vías (la vía Panamericana en la parte baja 
de la foto), y obviamente el centro educativo (identificado como una 
caja al final de la vía), igualmente se puede apreciar el canal que 
atraviesa la ciudad pintado en azul 
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Arco del ingreso de la ciudad, creado en 
1864, existía el tren local del valle y en la 
ciudad una estación en el extremo norte 
que se unía por un tranvía a la ciudad.  

Esquema 128 : Localización, ingreso y refe-Localización, ingreso y refe-Localización, ingreso y refe-Localización, ingreso y refe-
rencias de San Pedro de Llocrencias de San Pedro de Llocrencias de San Pedro de Llocrencias de San Pedro de Lloc    
 
Vista de la Plaza de armas, de la Iglesia 
desde la Municipalidad, los dos elementos 
que dan el carácter a la ciudad, de repre-
sentatividad dentro de la iglesia y de repre-
sentatividad ante el gobierno central (sede 
de Municipio Provincial)  

Vista de la Plaza de armas de la ciudad. Al 
fondo a la izquierda se puede apreciar la 
ubicación del Arco de ingreso. Igualmente 
se observa el predominio de un piso en las 
construcciones y el entorno agrícola de la 
ciudad. También se puede apreciar, aun-
que parcialmente, el nivel topográfico que 
es de muy poca pendiente. 

Pasajes peatonales arbolado con cruce de 
calle principal, lamentablemente hay muy 
pocas zonas arboladas en la ciudad. Se 
puede observar que el transito en la ciudad 
es poco. Las edificaciones de un solo piso 
son mayoritarias.  
Los espacios de sombra son espacios 
bastante apreciados por los ciudadanos. 
Se tiene de la ciudad una imagen de tran-
quilidad y de apacible; talvez es una de las 
características que hace que la gente bus-
que vivir en esta ciudad. La vivienda se ha 
venido desarrollando más que la actividad 
comercial.  
 
El alcalde comento que el año 2006 habían 
tenido la alegría de dar licencia de funcio-
namiento a una peluquería y a un comercio, 
índices de que la gente quiere empezar a 
invertir en la ciudad, lo cual parece irrisorio 
frente a la dinámica comercial de Chepen y 
de Pacasmayo. 
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• La ciudad de San Pedro de Lloc,  

 la organización espacial  

    
La ciudad de San Pedro de Lloc, tiene aproximada-
mente 18,000 habitantes (Minsa 2004), es la última 
ciudad importante al sur del valle, o la primera ciudad 
si se viene desde Trujillo. Siempre fue sede administra-
tiva del gobierno local y hasta 1984, fue inclusive sede 
provincial de todo el valle. 
De ahí la importancia del arco de ingreso, las personas 
que no son del valle recuerdan a San Pedro e incluso 
haber pasado por el valle por el Arco de ingreso y el 
conjunto de su plaza de armas e iglesia. 
 
Desde su origen fue un centro administrativo, concen-
trando sedes del gobierno central como las de educa-
ción, salud, sedes de juzgados, notarías. Aglomeró a 
las familias mas ricas de la época concentrando a los 
profesionales más reconocidos en el valle. Igualmente 
concentró desde sus inicios equipamiento educativo 
religioso para mujeres y luego también el colegio para 
hombres, el colegio Razuri.  
 
La reputación en la enseñanza rigurosa y buena es 
una de las características que hasta hoy mantiene, y 
es parte del poder de atracción de la ciudad. La condi-
ción de ciudad administrativa, es Municipio Provincial 
de Pacasmayo (concentra los distritos de Pacasmayo, 
Jequetepeque, San José, Guadalupe, y San Pedro de 
Lloc. Como se observa en el plano de la ciudad de 
San Pedro de Lloc, en la actualidad  su extensión lon-

gitudinal tiende a ocupar las áreas agrícolas y las du-
nas próximas a la ciudad. Igualmente tenderá con el 
tiempo si el valor del suelo agrícola no se mantiene 
alto, a conurbar las aglomeraciones rurales próximas, 
al norte como Chocope, Jatanca y Mazanca; al sur 
oeste, La Pampa, Primavera, Pirañas, y otros. 
 
La tensión generada por el ingreso a la ciudad (Arco) y 
la Estación de tren4 en la ciudad ha tendido a una or-
ganización longitudinal de la trama, su crecimiento 
también ha ido consolidando esa línea longitudinal, 
primero por el paso del tranvía y luego por al ser el 
paso de la Panamericana Norte.  
El crecimiento de la ciudad en los últimos 20 años ha 
ido orientado a consolidar algo su actividad comercial 
pero se constituye hoy como ciudad dormitorio, las 
aglomeraciones como Asentamientos humanos, o 
aglomeraciones próximas de origen agrícola y próximo 
al litoral así lo definen (ver Esquema 130: Secuencia 
del proceso de ocupación en San Pedro de Lloc). 
 
La relación con las ciudades del entorno es el sustento 
de la dinámica urbana comercial y de servicios de San 
Pedro de Lloc, tiene relación con los centros p aglome-
raciones netamente agrícolas como Chocope, Jatan-
ca, Mazanca, Santonte, Tecapa, hacia el Oeste con La 
Pampa, Primavera, Pirañas, EL Hornito, y otros. Igual-
mente con asentamientos del litoral como Puémape, 
Santa Elena, El Milagro, asentamiento bastante inci-
pientes y en consolidación. 
A nivel del valle, su atracción reside en ser ciudad ad-
ministrativa, es una característica fundamental que 
debe saber consolidar para poder entrar mejor posi-
cionada a la red de ciudades del valle. San Pedro de 
Lloc es la sede de la provincia de Pacasmayo, rol tras 
el cual la administración de la ciudad e Pacasmayo 
esta detrás. 
 
Cabe resaltar que al no desarrollar una actividad co-
mercial fuerte, sino más bien de servicios de educa-
ción escolar, actividad administrativa y de vivienda, el 
ambiente en la ciudad es de tranquilidad. Es lo que se 
observa en sus calles, imagen que la representa en el 
valle. 
Sin embargo, las calles arboladas no son muchas, 
este esquema longitudinal, fue un crecimiento por ca-
lles pero no por parques, o plazas, estos no tienen una 
connotación mayor en la ciudad, pese a que el clima 
obliga a tener espacios de sombra que son muy bus-
cados durante el día por los peatones. 
Como se ha visto en otras ciudades, el crecimiento de 
la ciudad se ha dado a través de la relación entre dife-
rentes nodos urbanos, primero la relación del Arco al 
ingreso, con la Estación del tren, generando un eje 
longitudinal seguido por continuo urbano, luego segui-
do por la vía Panamericana, en la actualidad tiende a 
crecer de manera mas radial ocupando intersticios 
entre dunas, este dependerá del valor del suelo como 
ya se mencionó. 

Esquema 129: Asentamientos del distrito de San Pedro de LlocAsentamientos del distrito de San Pedro de LlocAsentamientos del distrito de San Pedro de LlocAsentamientos del distrito de San Pedro de Lloc 
En este plano se puede observar la ubicación de las aglomeraciones 
urbanas próximas a la ciudad de San pedro de Lloc. Estas aglomera-
ciones son de carácter agrícola y las próximas al litoral, quedan dedi-
cadas a la pesca y eventualmente a la agricultura.  
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Esquema 130: Secuencia del proceso de Ocupación en la ciudad de Secuencia del proceso de Ocupación en la ciudad de Secuencia del proceso de Ocupación en la ciudad de Secuencia del proceso de Ocupación en la ciudad de 
San Pedro de Lloc.San Pedro de Lloc.San Pedro de Lloc.San Pedro de Lloc. 
 
Se observa que desde del origen de la ciudad, donde se observa la 
tensión entre el Arco de Ingreso y la estación de tren, relacionada por 
la vía Panamericana Norte y por un tranvía urbano, le dio el origen de 
conformación longitudinal a la trama de la ciudad. La relación con 
Pacasmayo, puerto principal en el valle siempre existió. 

En un segundo momento, inicios del siglo XX, el tren empieza a ser 
desactivado a mediados del siglo XX, lamentablemente, siendo rápi-
damente reemplazado por el transporte vehicular. La longitudinal se 
mantiene y se refuerza no llega hasta la estación y quiebra para bus-
car la relación con la vía a Pacasmayo. Los camiones de carga, trans-
porte interprovincial de pasajeros para por la vía y por medio de la 
ciudad, es un congestionamiento si bien sirve para dinamizar el co-
mercio local, se consolida también un mercado para la ciudad y sus 
aglomeraciones del entorno. 

En la actualidad, la Panamericana Norte ha circunvalado la ciudad, se 
están consolidando las aglomeraciones próximas a la Ciudad. Uno 
de los indicadores de esta consolidación es el servicio de agua y 
desagüe que muchas han desarrollado con la ayuda de una ONG 
local Cedepas, y el Municipio (ver desarrollo en el capitulo referido a 
la red de agua en las ciudades donde también se expone el caso de 
San Pedro de Lloc) 

Ocupación actual de la ciudad, consiste en una mancha urbana 
alargada con las aglomeraciones próximas a esta, como parte de la 
ciudad se presentan las pequeñas dunas que se encuentran entre la 
ciudad. Los dos puntos celestes señalan los dos centro que dieron 
origen a la constitución de la ciudad. 
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Fachada deteriorada y problemas de hume-
dad en la cimentación son constantes.  

En la calle perpendicular a las vías principa-
les, se tiene un ambiente de tranquilidad, 
las edificaciones son de un piso y a plomo 
a la vereda, las vías adoquinadas, y la gen-
te se siente muchas veces en las veredas 
sobre todo los jóvenes a conversar por las 
tardes, el transito vehicular es mínimo y si lo 
hubiera por lo general es en moto-taxi 

Cruce de vía principal “2 de Mayo” con vía 
perpendicular, se observa siempre el pro-
blema de atoro en los desagües de la ciu-
dad, es una actividad casi constante el 
arreglo de estos. 

La calle “2 de Mayo”, edificaciones del  XIX. 

Esquema 132: Plano de la ciudad de San Pedro de Lloc Plano de la ciudad de San Pedro de Lloc Plano de la ciudad de San Pedro de Lloc Plano de la ciudad de San Pedro de Lloc  
Se observa resaltada la vía de circunvalación de la Panamericana Norte, y los dos canales 
principales que atraviesan la ciudad.  
Fuente: Municipio Provincial de Pacasmayo, 2004 

Esquema 131: Calle típicaCalle típicaCalle típicaCalle típica 
Las calles presentan el siguiente esquema, mayoritariamente de un piso, el segundo piso por lo 
general es de material de ladrillo y concreto. Existe abundancia de cables de luz áereos y postes 
en medio de las veredas, o se ha tenido cuidado al momento del alumbrado de las calles, ya 
que estos postes solo sirven para llevar los cables por el aire. El calor en verano y el asoleamien-
to hace que se pueda observar una diferencia de hasta 10 grados de temperatura entre una 
fachada a la sobra y otra en pleno resplandor (análisis in situ por el área de Tecnología del CIAC, 
2004) 
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3.3.3.4 Las ciudades y los “centros” 
 
Conviene resaltar aquí el tema de la centralidad. Este 
es la esencia de la ciudad, permite el intercambio, co-
mercial, social, cultural, político, le permite congregar, 
atraer. Si una ciudad no tiene esta condición es muy 
difícil que se desarrolle. Ahora esta centralidad va a 
estar o va a funcionar siempre y cuando este en rela-
ción con otras centralices. Sea esta por competencia, 
o por complementariedad. 
 
Es por estos dos tipos de relaciones que se mantienen 
los diferentes centros urbanos vivos en el valle, y no se 
haya caído en el efecto perverso del centralismo 
(aspecto diferente de centralidad).  
 
Dentro de la ciudad, de acuerdo a cada proceso histó-
rico urbano, se han venido construyendo varios nodos 
urbanos. Esto nodos son diversos en sus actividades 
principales, pueden ser administrativos, de comercio, 
o de intercambio, como se ha visto en los casos pre-
sentados; lo que hace que se mantengan una relación 
de complementariedad y tensión espacial en la ciu-
dad. 
 
En el caso de los paraderos de la vía Panamericana 
Norte estos constituyen nodos importantes que articu-
lan prácticamente a la ciudad con la vía (ver Esquema 
133: El paradero urbano).  
En un inicio estos se localizaban en la plaza de armas 
( plaza central de la ciudad), este nodo urbano no solo 

Esquema 133:  El paradero urbanoEl paradero urbanoEl paradero urbanoEl paradero urbano 
 
En el esquema puede observarse el proce-
so dentro del crecimiento urbano que las 
ciudades en el valle tienen. Las ciudades 
se encuentran en diferentes estados de la 
relación entre los paraderos y la ciudad.  
 
En el gráfico de abajo se puede observar 
una relación típica entre el paradero 
(articulador de la ocupación urbana del 
valle) con la ciudad misma a través de 
nodos comerciales o administrativos, se-
guidamente de equipamiento urbano espe-
cializado. 

era administrativo sino también de articulación. A fina-
les de los años 80, se construyeron las vías de circun-
valación a la ciudad. Esto genero un cambio funda-
mental en la ciudad al paradero salió del centro de 
gravedad hacia la vía, pro lo general en la periferia de 
la ciudad.  
Hoy existe una tensión espacial entre el nodo adminis-
trativo y comercial (el mercado de la ciudad) con el 
paradero. 
 
Este paradero igualmente ha orientado el crecimiento 
de la ciudad hacia él y su entorno inmediato. Los pre-
dios en su proximidad se revalorizan. 
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3.4   Organización espacial en el 
valle bajo del Jequetepeque 

 
 
 
 
 
 
 

3.4.1.  Relación de escalas territoriales 
 
3.4.2.   Redes fundamentales 
 
3.4.3.  Variables y constantes en el territorio 
 
3.4.4  Organización de las redes en el territorio 
 
3.4.5 Consideraciones para una propuesta espacial en el valle bajo del 

Jequetepeque 

 3.4. 
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3.4. Organización espacial actual en 

el valle bajo del Jequetepeque  

 
 
La actual organización espacial, de redes territoriales 
de ciudades intermedias para el caso del valle bajo del 
Jequetepeque es enunciada en buena parte en los tres 
anteriores capítulos.  
 
Las tres grandes variables que corresponden a los tres 
capitulo anteriores permiten conocer la complejidad de 
la redes de ciudades intermedias, que son: La cons-
trucción de un territorio, donde se han identificado la 
capacidad de adaptación del territorio, evidenciado en 
el paisaje; Las dicotomías espaciales, trata la descrip-
ción de los problemas esenciales en el paisaje en dife-
rentes escalas de relación, donde se evidencia la falta 
de sostenibilidad y la reflexión del concepto de superfi-
cie como parte de la red; y por último la aproximación 
topológica al territorio, que trata de una  reflexión de 
las redes fundamentales del territorio analizado, es 
decir, de las redes del agua, de transporte público de 
pasajeros y de ciudades.  
 
Este capítulo sintetiza en una lectura transversal los 
elementos espaciales en el territorio que definen la 
esencia de la red, vale decir: la relación entre las esca-
las, la definición o identificación de redes fundamenta-
les, las variables y las constantes en las redes espa-
ciales, y la superposición de redes. 
 

Se han identificado como condiciones espaciales a la 
identificación de redes fundamentales, a la relación 
entre escalas territoriales, a las características varia-
bles y constantes de las superficies y finalmente a la 
superposición espacial de redes.  
Igualmente se subraya que las condiciones topológi-
cas están constituidas por los componentes de la red, 
por las condiciones de existencia de la red, y por las 
condiciones de superficie topológicas. Ambas condi-
ciones, la espacial como la topológica son soporte de 
una propuesta espacial en el presente capítulo. 
 
El presente capítulo se desarrolla en 5 puntos. Los tres 
primeros tratan las condiciones espaciales: la relación 
de escalas territoriales, las redes fundamentales, y  las 
variables y constantes. El cuarto punto esta referido a 
la organización de las redes en el territorio y trata la 
superposición de redes, y las condiciones topológicas. 
Finalmente el quinto punto esta referido a la toma de 
partido como a la propuesta espacial. 
 
 
3.4.1. Relación de escalas  

 
El problema espacial se aborda a través de escalas 
territoriales. Dentro del estudio de caso analizado po-
demos observar la existencia de tres niveles: el que 
obedece al conjunto de valles de la costa norte, el pro-
pio valle bajo del Jequetepeque y otro nivel de escala 
territorial corresponde al de cada ciudad principal.  
Estos tres niveles de escala están directamente rela-

 
Condiciones 
Espaciales 

 
Redes 
Fundamentales 

 
Relación de 
Escalas 
Territoriales  

 
Superficies: 
Variables y 
Constantes (1) 

 
Superposición 
espacial de redes 

Agua 
 

  
Escala vertical 

 
Red estructural 

Transporte  

 

Ciudad 
 
Escala horizontal  

 
Red funcional 

(a) 

 
 

 
 

 
Construcción de un modelo espacial para el valle del Jequetepeque  

(3.4.5. Consideraciones para una Propuesta espacial) 
 

(b) 

 
Condiciones 
Topológicas 
 

 
Componentes de la red 

 
Condiciones de Existencia 

 
Condiciones de 
superficies topológicas 

 
Centro 

 
Esencia 

 

 
Vínculo 

 
Trascendencia 

 

 
Superficie 

 
Inmanencia 

 

 

   
  

Concepto derivado de la 
teoría de grafos 

 
Concepto derivado de las 
condiciones sistémicas 

 
Concepto derivado de 
Topología matemática 

 
(1) Se consideran a las condiciones variables como el conjunto de elementos esenciales que la hacen particular, y las 
condiciones constantes como el conjunto de características que comparte con otros territorios. 
(a) implicancia Espacial conocida 
(b) Implicancia espacial abstracta (en el nivel de las ideas) 

 

Esquema 35: Síntesis para la propuesta del Síntesis para la propuesta del Síntesis para la propuesta del Síntesis para la propuesta del 
modelo general a proponermodelo general a proponermodelo general a proponermodelo general a proponer 
(Pág.. 54) 
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cionados con el desarrollo del valle, y lo fundamental 
es identificar dentro de la relación de estas escalas, 
que es lo que va a relacionar a una escala con la otra.  
 
Cada escala tiene una extensión espacial, contiene 
elementos de referencia, con una distancia o proximi-
dad entre los elementos de referencia, y por último 
cada escala territorial tiene también una proporción, en 
cuanto a superficie, en cuanto a tamaño poblacional, 
en cuanto a volumen de producción, en cuanto a cau-
dal de agua por ejemplo, entre otros.  
 
Dentro de la relación entre la escala de valles de la 
costa norte y del valle bajo Jequetepeque, los elemen-
tos de referencia son las ciudades, es decir su locali-
zación espacial y sus relaciones.  
En cuanto a la relación entre la escala del valle bajo 
del Jequetepeque y la ciudad, los elementos de refe-
rencia son los paraderos de cada ciudad, que consti-
tuyen verdaderas puertas de ingreso de la ciudad. Es-
te paradero urbano se constituye como nodo urbano 
de gran dinamismo en la ciudad y articulador del trans-
porte de pasajeros en todo el valle bajo. La relación 
aquí descrita entre las escalas, se sitúa dentro de la 
lógica de ocupación urbana y la de la ciudad. 
Cabe resaltar que la localización de los paraderos se 
ubica en la superposición de todas las escalas que se 
presentan en la vía (ver esquema 166: Superposición 
de escalas en la vía) Igualmente se puede establecer 
la relación de escala de valles de la costa norte y del 
valle bajo Jequetepeque, mediante la red del agua.  

Los valles de la costa norte pertenecen a cuencas 
hidrográficas perpendiculares al litoral que descienden 
de los Andes. El aprovechamiento del agua de acuer-
do a la gestión y la tecnología utilizada va a marcar 
ciertas particularidades, por ejemplo en cuanto a los 
cultivos este puede ser este de arroz o de caña de 
azúcar, marcando así temporalidades distintas; son 
valles que por su constitución geográfica son iguales y 
se repiten dejando entre ellos un desierto.  
 
Es mas, hoy en día se esta trabajando mucho en los 
trasvases de canales entre cuencas, haciendo posible 
la irrigación de las áreas desérticas entre valles. Este 
riego esta planteado para realizarlo por goteo, de ma-
nera mas tecnificada para que pueda ser rentable.  
Entonces uno de las referencias fundamentales entre 
las dos escalas territoriales, como las mencionadas, 
es la red del agua. 
Si se sigue con este razonamiento, la relación entre las 
escalas del valle bajo y de la ciudad, también puede 
estar identificada por la red de agua. En este caso la 
relación entre escalas es deficiente, dado que las edifi-
caciones cercanas a canales y la alta napa freática 
generan problemas de cimentación, y por otro los de-
sagües de la ciudad van a para muchas veces a los 
canales; y por último la expansión de la frontera agrí-
cola dependerá mucho de cómo se resultan los con-
flictos entre las Comunidades Campesinas. 
 
Entonces, es interesante mirar la relación entre las es-
calas a partir de las redes espaciales, y así mirar de 

Esquema 113: Superposición de escalas Superposición de escalas Superposición de escalas Superposición de escalas 
en la vía Panamericana Norteen la vía Panamericana Norteen la vía Panamericana Norteen la vía Panamericana Norte    
 
Los paraderos urbanos se localizan en la 
superposición mayor de escalas en decir 
en el recuadro mas oscuro de la vía dentro 
del esquema aquí presentado. 
(Pág.. 164) 
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manera integral la continuidad, la complementariedad, 
la reciprocidad y la asociatividad del territorio, las que 
se identifican como condiciones topológicas. 
Esta manera de mirar la relación entre las escalas da 
mayores posibilidades de observación de los elemen-
tos que van a constituir la sinergia espacial.  
 
Lamentablemente, la observación a través de escalas 
territoriales es una herramienta que muchas veces se 
vuelve en contra al estar más acostumbrados a mirar 
cada escala territorial como una unidad independiente 
sin tener clara las relaciones entre las escalas, cuando 
el territorio constituye una continuidad. 
A través de las redes espaciales podemos establecer 
mejor la relación entre las escalas territoriales.  
Los actores principales están directamente involucra-
dos con la funcionalidad de las redes fundamentales, 
por lo que es importante para la propuesta, y posterior-
mente para la elaboración de un modelo, identificar 
cuales son los intereses y lo que cada actor pone en 
juego en la gestión de estas redes territoriales. Identifi-
car las lógicas de actores en las redes fundamentales 
identificadas va a ser parte importante dentro de la 
observación territorial.  
En las relaciones de actores sociales se pueden esta-
blecer tres estadios que se dan en la práctica, el pri-
mero esta referido a la capacidad de identificar, en 
diferentes niveles de intercambio, a los actores que 
facilitan llevar a cabo sus objetivos y/o a los que ponen 
obstáculos a estos; el segundo esta referido al hecho 
de tener la capacidad de entrar en interacción con 
otros actores; y el tercero a interrogarse incluso a ana-
lizar en base a qué esta relación se establece, es decir 
saber claramente cuales son los intereses que se po-
nen en juego en esa relación (Boisier, 2001). Estos 
estadios van a ser parte de la lógica de actores, enun-
ciados en la capacidad de decisión y ejecución, la ca-
pacidad de interrelación y la capacidad de superviven-
cia o riesgo en la relación de actores. 
La gestión territorial, esta dada por la relación entre la 
gobernancia y la gobernabilidad en una lógica de ac-
tores.  

3.4.2. Redes fundamentales 

    
Estas redes son determinantes en el sentido que per-
miten la existencia y desarrollo de otras redes territoria-
les también importantes que podríamos llamarlas se-
cundarias o menores. Como las redes de producción 
de arroz, o las redes de intercambio comercial, donde 
se ubican los mercados, o como la redes de telecomu-
nicaciones, estas existen o se desarrollan en la medida 
en que las redes fundamentales funciones de manera 
eficiente, sin embargo estas difícilmente lo hacen de 
esta manera. 
 
Las redes que se identificaron fueron tres, la red del 
agua, por otro lado la red de transportes público de 
pasajeros en el valle, y por último la que albergaba la 
gestión urbana, es decir la red de ciudades, redes que 
se analizaron a nivel de valle como a nivel de ciudad. 
Cada una es una red, con una estructura y una función 
específica, es decir con una espacialidad y con una 
lógica de actores respectivamente, por lo que cada 
una de las redes identificadas tiene características par-
ticulares. 
 

La red del agua, esta mucho mas ligada o tiene mayor 
implicancia en las “superficies”, dentro de los compo-
nentes de la red. Por un lado irriga grandes superficies 
en el ámbito rural, como define también zonas urbanas 
abastecidas de agua potable por ejemplo. Si bien los 
canales y cañerías constituyen los vínculos en la es-
tructura de la red, partiendo de un reservorio hacia 
deferentes puntos de entrega, son las superficies las 
que tienen el mayor impacto de la red. Se constituyen 
áreas verdes, áreas desérticas, zonas urbanas consoli-
dadas, constituyendo así el soporte del paisaje, y del 
territorio. Dentro de esta red, así como en las otras es 
relevante el aspecto funcional, mas específicamente la 
gestión de la red de agua. Es en suma la capacidad 
de gestión y la tecnología apropiada las que definen la 
eficiencia de la red y en este caso particular define los 
límites de las zonas agrícolas productivas, por lo que 
define los límites del valle, y por último define la renta-
bilidad o la eficacia del tipo de producción agrícola. 

Esquema 122: Aspecto estructural y funcio-Aspecto estructural y funcio-Aspecto estructural y funcio-Aspecto estructural y funcio-
nal de la rednal de la rednal de la rednal de la red    
    
Como ya se mencionó la red se componen 
de un aspecto estructural y funcional. El 
aspecto funcional hace que la red sea 
eficiente en su desarrollo territorial, y de 
otro lado el uso de la tecnología empleada 
en el aspecto estructural. Son dos variables 
relacionada con cada aspecto que van a 
determinar la eficiencia de la red. 
(Pág.. 173) 
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La red del transporte público de pasajeros esta mucho 
mas ligada a los “vínculos”, dentro de los componen-
tes de una red, como ya se ha mencionado en el análi-
sis del caso. La implicancia la tiene dentro del vínculo 
de la red. Un ejemplo clarísimo esta en la centralidad 
ejercida en la vía Panamericana Norte por ejemplo, 
donde la vida depende de la vía, de la accesibilidad a 
esta.  
 
En el caso de la red del transporte público tiene una 
injerencia directa en las vías de comunicaciones, ge-
nerando mayor o menor dinamismo dentro del vínculo. 
Los centros como los paraderos van a estar dinamiza-
dos o no dependiendo del flujo del tránsito que res-
ponde al grado de atracción del centro.  
El hecho de estar en la vía, o podríamos referirnos al 
vínculo, generará mejores oportunidades de relación.  
La red de ciudades esta mucho mas ligada a la aglo-
meración, a la concentración que es la esencia de las 
ciudades, es decir que obedece a las lógicas de cen-
tralidad que manifiestan los centros o nodos urbanos.  
 

Esta red tiene mayor ingerencia en los nodos urbanos, 
es decir en los “centros” dentro de los componentes 
de la red. Esta red esta dada por la alta concentración 
de ciertas actividades en diferentes puntos de la ciu-
dad, generándose así nodos urbanos.  
Uno de los últimos nodos mas dinámicos en todas las 
ciudades del valle bajo son los paraderos de transpor-
te de pasajeros. Existe una estructura urbana entre los 
siguientes nodos generales: plaza de armas, mercado, 

paradero, colegio o institución de importancia. 
Al identificar las redes fundamentales, podemos a tra-
vés de estas tener una lectura más rápida de la ocupa-
ción existente, no solo de los problemas sino también 
de las potencialidades y posibilidades existentes, del 
sistema que implica la ocupación urbana de un valle.  
 

Estas tres redes nos permite conocer el territorio del 
valle bajo del Jequetepeque. Abordar la complejidad 
del valle no es casa fácil en su inicio, al identificar po-
cos elementos de análisis pero que puedan ayudarnos 
a visualizar la totalidad es algo interesante y obedece a 
la lógica de la metodología sistémica.  
Igualmente cada una de las redes identificadas tienen 
una mayor implicancia en alguno de los componentes 
de la red espacial, lo que hace que hace que se de un 
efecto mas amplio de la lectura territorial en este caso. 
 
 
3.4.3. Variables y constantes en el te-

rritorio 

    
Los componentes variables se identifican como el con-
junto de elementos esenciales que hacen particular a 
un territorio dado, mientras que los componentes 
constantes se identifican como el conjunto de caracte-
rísticas que se comparte con otros territorios.  
Esta identificación es relevante dado que permite de 
manera concreta definir los alcances y limites que pue-
da tener un modelo o propuesta espacial en su repli-
cabilidad. En esquema 135 se busca enunciar de ma-

Esquema de redes territoriales: Agua, Transporte público de pasajeros, y Ciudad Esquema de redes territoriales: Agua, Transporte público de pasajeros, y Ciudad Esquema de redes territoriales: Agua, Transporte público de pasajeros, y Ciudad Esquema de redes territoriales: Agua, Transporte público de pasajeros, y Ciudad     
en el valle bajo del Jequetepeque  en el valle bajo del Jequetepeque  en el valle bajo del Jequetepeque  en el valle bajo del Jequetepeque      

Esquema 134: Redes TerritorialesRedes TerritorialesRedes TerritorialesRedes Territoriales    
 
Se sintetiza las tres redes territoriales identi-
ficadas dentro del análisis, una con mayor 
implicancia en las superficies, la otra en los 
vínculos y la última en los centros, cada 
rede con una mayor implicancia en algunos 
de los componentes de la red espacial. Es 
a través del análisis de estas redes territo-
riales que podemos llegar con mayor celeri-
dad y certitud de un territorio complejo, 
donde se suceden un sinfín de superposi-
ciones y donde se hace difícil tener un 
primer entendimiento. Cabe resaltar que 
mediante esto se llega a desmitificar el 
hecho de abordar una complejidad com-
pleja y extensa como la de la ocupación 
humana en un territorio dado, como el de 
un valle.  
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nera general las variables y constantes del caso, para 
luego identificar los alcances y limites de la propuesta. 
    
En cuanto a las particularidades encontradas en el 
estudio de caso, se tiene al conjunto de ciudades que 
logra conformar un sistema reticular, que ha ayudado 
a visualizar otra de manera de ocupación del espacio. 
Se trata de una centralidad múltiple. Esto hace que los 
centros conformados por los paraderos de pasajeros 
sean muy dinámicos, y constituyen el soporte impor-
tante en la ocupación del valle que reside justamente 
en la capacidad que tiene la gente de movilizarse. 
Otra de las particularidades importantes están en la 
red de agua, ya que el valle cuenta con un reservorio 
de agua, denominado Gallito Ciego, asegurando al 

valle el riego regulado de aproximadamente 40,000has 
por campaña, y de suelos de alto valor agrológico. 
Tener la seguridad del agua en la actividad agrícola y 
contar con suelos ricos son las mejores potencialida-
des con las que cuenta el valle. Estas merecen ser 
gestionadas de manera eficiente. 
 
Lo esencial como parte de la existencia de la ocupa-
ción humana en el valle lo constituye la relación que 
ejerce la población con su medio. La particularidad de 
un lugar va a ser producto de los comportamientos 
también particulares de la población en respuesta a 
las condiciones del medio, y los eventos acontecidos.  
Los eventos pueden presentarse de manera previsible 
o imprevisible, pueden generarse por condiciones ex-

 
Aspectos 
 

 
Variables en el territorio 
conjunto de elementos esenciales que la hacen 
particular 

 
Constantes en el territorio 
conjunto de características que comparte con 
otros territorios 

 
Lógica de actores 

 
Gestión de redes fundamentales, de mayor control 
en la distribución de agua por ejemplo. 
 

 
Las lógicas de mercado del sector privado 

 
Ciudades   
 

 
Constitución de una red de ciudades, competencia 
y complementariedad entre ellas, no de forma efi-
ciente. 
La gestión municipal al tener dos provincias puede 
constituir una buena posibilidad de descentralizad. 
 

 
Complementariedad entre ciudades, la competen-
cia esta vencida por la centralidad que ejerce una 
sola ciudad en un valle, en el caso de la costa 
norte 
 

 
Medio físico 

 
Especificidad del medio físico, determinantes de la 
localización de las ciudades por ejemplo 
 

 
Condiciones repetitivas en los valles del norte: 
delta del valle, características de las cuencaI de 
los desiertos 

 
Redes fundamentales 

 
Especificidad de las redes fundamentales. En la 
red de agua las formas de gestión (Juntas de usua-
rios) y la estructura (reservorio de agua: seguridad) 
son particulares al valle 
 

 
Redes fundamentales con mayor implicancia a un 
componente de la red 

 
Proceso histórico 

 
Pertenencia a ese lugar 

 
Pertenencia a la misma cultura, idioma, raza, 
costumbres, comidas 
Respuestas similares a las condiciones del medio 
físico en el tiempo 
 

   

 
Síntesis (la definición de estas 
variables y constantes van a 
ayudar a definir las posibilidades 
y/o potencialidades de replicabili-
dad de un modelo espacial plan-
teado) 
 

  

 
alcances de la replicabilidad 
 

  

 
limites de la  replicabilidad 
 

  

Esquema 135: Síntesis de los aspectos variables y constantes dentro del territorio del valle bajo del JequetepequeSíntesis de los aspectos variables y constantes dentro del territorio del valle bajo del JequetepequeSíntesis de los aspectos variables y constantes dentro del territorio del valle bajo del JequetepequeSíntesis de los aspectos variables y constantes dentro del territorio del valle bajo del Jequetepeque    
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ternas como internas y van a determinar el desenvolvi-
miento de un territorio. Los eventos pueden darse en el 
corto y largo plazo, de manera positiva o negativa, pe-
ro modificando la trayectoria del desarrollo, la organi-
zación de la población y la visión de sus oportunida-
des y perspectivas. Los eventos y las actitudes frente a 
estos van a determinar particularidades en el lugar. 
 
En tal sentido, en el valle se pueden observar dos va-
riables importantes. Por un lado la gestión del agua, 
que es el soporte de la economía del valle, y por otro 
lado al gestión de las ciudades, es decir el gobierno 
local. En cuanto a la gestión del agua, es importante 
decir que esta funciona ya que mantiene irrigadas cer-
ca de 40,000has con un orden o administración esta-
blecida (ver capitulo 3.3.4) entre los usuarios, con do-
tación de agua, horarios, caudal, administración conta-
ble, mantenimiento del servicio, y contando además 
con riego asegurado desde 1987. Sin embargo, los 
índices de pobreza se mantienen más o menos igua-
les, existe un alto porcentaje de la población sin capa-
cidad de ahorro, y otro porcentaje en pobreza. Si la 
combinación de una infraestructura tan importante co-
mo el reservorio de agua que asegura el riego y una 
organización tan fuerte como la Junta de Usuarios de 
Riego Regulado en el valle bajo del Jequetepeque, no 
logran bajar estos índices, es indicador de que la red 
de agua no esta funcionando adecuadamente o de 
manera eficiente en estos 20 últimos años. 
Por otro lado la gestión de las ciudades o el gobierno 
local, correspondiente a los municipalidades provincia-
les y distritales en el valle, como ya se ha mencionado, 
se organiza desde 1984 en dos provincias, Chepen y 
Pacasmayo con tres y cinco distritos respectivamente.  
 
Por costumbre o por seguir la organización sectorial 
del gobierno central, los municipios entienden que su 
jurisdicción si bien en planos geográficos tienen gran-
des extensiones que abarcan zonas agrícolas, zonas 
de litoral, zonas desérticas, zonas de bosques, zonas 
eriazas, etc. solo entienden que las zonas a gobernar 
o a administrar son las zonas urbanas, incluso las zo-
nas urbanas de los anexos son dejadas de lado.  
Se tiene como mayor elemento de gerencia lo concer-
niente a la población, es decir inscripción de nacimien-
tos, matrimonios, defunciones, y por otro lado la pro-
piedad inscrita de los predios urbanos. Los problemas 
de desarrollo urbano también están en las adjudica-
ción de tierras, por ejemplo los casos de adjudicación 
en el litoral sur del valle, así como en antiguas invasio-
nes o posesión de terrenos eriazos que ahora al estar 
próximos a la ciudad generan conflicto porque han 
adquirido un valor comercial y es difícil dotarles de 
servicios básicos. 
 
Una generalidad en esta red de gestión de gobierno 
local, es el hecho de que no se visualiza dentro en al 
gestión municipal, un desarrollo de conjunto de toda la 
jurisdicción, a pesar de que su extensión está con lími-

tes definidos. No existe ningún tipo de relación, sino no 
es solamente parental o de amistad, entre la gestión 
del agua y la del gobierno local, como se ha observa-
do en las entrevistas a profundidad realizadas. 
 
La gestión municipal tendría para empezar un tema 
importante como es el sistema de agua y desagüe 
para las ciudades en el valle, que bien puede ser com-
plementario entre las dos redes mencionadas.  
Sin embargo una particularidad de este gobierno local 
es el hecho de que los municipios provinciales tienen 
coordinación, derivan recursos, coordinan con sus 
municipios distritales. Este hecho, es muy particular en 
este valle, dado por la configuración de la red de ciu-
dades. Esta particularidad es una potencialidad impor-
tante dentro del valle, que debiera seguir a escalas 
menores, es decir a los pueblos menores dentro del 
vale, es decir a aglomeraciones de rango 4 y 5, en este 
nivel se mantienen un efecto de centralidad a los muni-
cipios distritales. 
Los componentes constantes del estudio de caso del 
valle Jequetepeque los comparte con otros territorios. 
Dentro de los valles del norte, existe por ejemplo un 
proceso histórico compartido, un medio físico con ca-
racterísticas similares, inclusive repetitivo, definido por 
la cuenca hidrográfica perpendicular al litoral.  
Una de las constantes dentro de los valles del norte es 
el hecho del respeto a la propiedad y fundamental-
mente a la propiedad privada sobre todo en las tierras 
agrícolas en producción. Sin embargo se pasa por 
encima de la propiedad por la posesión de las Comu-
nidades Campesinas. Estas últimas se han visto muy 
disminuidas por la lógica del mercado en estos últimos 
20 años. Disminuidas en cuanto a la extensión de tie-
rras sean estas agrícolas de poco o gran valor o tierras 
eriazas. Por un lado no se les ha reconocido la pose-
sión de tierras y por otro al no tener este reconocimien-
to se les niega el agua por la gestión del agua en los 
valles. Muchas de estas Comunidades han entrado en 
conflicto interno por tener dos dirigencias, en otras se 
instala mas bien la venta de tierras a terceros generán-
dose un tráfico de tierras. Es un hecho lamentable da-
do que se pierde una de las entidades sociales que se 
soporta en la asociatividad para la producción. 
La observación de las variables como de las constan-
tes dentro de las redes territoriales, como se ha expli-
cado aquí la del agua y la del gobierno local es intere-
sante porque ayuda a mantener una mirada integral 
del territorio, identificando a cada nivel de escala lo 
que lo hace particular y lo que lo hace universal. Esta 
demás decir que se puede suponer también dentro de 
este análisis un cambio de escala menor o mayor de 
manera continua, sin necesariamente situarse dentro 
del análisis o de la propuesta en una sola escala de 
intervención.  
A manera de síntesis de estos dos aspectos: variables 
y constantes de un territorio se elabora el Esquema 
189: síntesis de los aspectos variables y constantes en 
el valle Jequetepeque. 
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3.4.4. Organización de las redes en el 

territorio 

    
Las redes se organizan en el territorio superponiéndo-
se. Dupuy hace una interesante reflexión sobre la su-
perposición de redes, en sus niveles de infraestructura 
de base, de organización en la ciudad, y una más que 
corresponde al usuario, a la vida cotidiana, viviendo la 
ciudad a través de redes, mediante sus propias estra-
tegias de elección.  
En esto él hace la correspondencia entre la dimensión 
virtual y real de la red es a través de la Red de Proyec-
tos Transaccionales. Esta Relacionando el nivel de los 
deseos, expectativas, perspectivas, con el de la reali-
dad. Esta RPT es llevada acabo por los operadores, 
que son los usuarios, gestores y gestionadotes de los 
diferentes niveles de la red propuestos (ver 1.2.2). 
Aquí se rescata esa reflexión, siendo de importancia 
no solo visualizar la red como infraestructura, sino en 
el aspecto dinámico de la ciudad, y en el desarrollo de 
las propias redes.  
 
Es decir que las redes no solo son las infraestructuras 
existentes, sino la dinámica ejercida por el uso de es-
tas, donde los operadores de los diferentes niveles 
ejercen presión por la adecuación de las redes a las 
necesidades e intereses de cada uno. 
En el concepto de red se resalta el doble ámbito con el 
que se trabaja en la presente investigación de releva el 
aspecto tanto estructural como funcional de la red.  
Correspondiendo el estructural a la existencia física de 
la red, pudiendo ser esta tangible o no (son el caso de 
las redes de comunicaciones), y el funcional a la ges-
tión ejercida sobre la red, tanto los operadores, como 
los usuarios de esta. Entonces existe una superposi-
ción de la estructura y función de la red. 
Igualmente, dentro del estudio de caso se han identifi-
cado redes fundamentales, cada una con una lógica 
diferente, con implicancias espaciales igualmente dife-
rentes. Estas redes jerárquicas o fundamentales  orga-
nizan el desarrollo territorial en el estudio de caso.  
Existe igualmente una superposición de estas redes 
fundamentales en un mismo espacio, más aún cuando 
entendemos cuando entendemos que cada red tiene 
un ámbito estructural y funcional.  
 
Las redes ya enunciadas están en relación dentro de la 
actividad urbana con componentes como el con el 
agua y desagüe, considerando en esto la gestión del 
agua en la ciudad y la calidad de vida; luego con el 
sistema vial, soporte y articulador de la movilidad en el 
valle, y finalmente con las ciudades y principalmente 
con el gobierno local. Dentro del ámbito funcional de 
cada una de estas redes fundamentales, es interesan-
te ver que en la gestión de la organización de la red 
dada por representantes, elegidos, contestados, de-
signados, etc. no existen coordinaciones ni correspon-
dencias en la actividad misma de la gestión existen las 
diferentes redes, al contrario, existen distancias entre 

estos. Sin embargo, se pudo constatar dentro de las 
entrevistas realizadas, tanto por los nombres como por 
las referencias hechas por los entrevistados que mu-
chos de entre ellos son familia, amigos, amigo desde 
el colegio, vecinos, compadres, conocidos y referidos. 
 
El interés aquí en la superposición esta en definir las 
diferentes relaciones en los diferentes campos de ca-
da red y observar las relaciones que generan siner-
gias, las posibles relaciones que generarían sinergias, 
y las posibilidades de mayores relaciones de escala, 
en cuanto a una visión positiva.  
Vale la pena observar también se dan dicotomías, frac-
turas, aislamiento y/o rupturas dentro de la red, en este 
momento esta se re-crea. 
 
En las relaciones entre la estructura y función de la red 
en el territorio, tomando como ejemplo el caso del va-
lle bajo del Jequetepeque, se tiene la red de agua en 
el valle bajo, la de transporte público de pasajeros, y el 
gobierno local. La red del agua es un componente 
representativo de la actividad económica principal: la 
agricultura y del sustento de la vida humana, en rela-
ción con la actividad urbana. 
El transporte de pasajeros, se constituye el soporte y 
articulador de la movilidad en el valle, representa la 
actividad comercial y de consumo, como el acceso al 
trabajo agrícola. Este posibilita una gran cantidad de 
redes funcionales. (ver Esquema 134: Redes territoria-
les). 
Las ciudades y el gobierno local constituyen una red 
con mayor implicancia en la administración urbana, es 
decir en la ciudad, dejando de considerar los espacios 
dentro de los límites jurisdiccionales, como se mencio-
na en el capítulo 3.3.3 (ver Esquema 119: Jerarquía de 
ciudades en el valle).  
Vale la pena resaltar la importancia de las relaciones 
en la superposición territorial de las redes fundamenta-
les, las tres redes mencionadas tienen como objetivo 
final adecuar la ocupación de la población al territorio. 
La red del agua en la actividad económica, la del 
transporte en la movilidad y la de las ciudades en la 
gestión del territorio. Es justamente esta última la res-
ponsable o la que debería asumir la relación entre las 
redes fundamentales en el territorio de su jurisdicción y 
en articulación con otras jurisdicciones. 
El enfoque a partir de las relaciones entre las redes 
fundamentales, hace destacar o enunciar cuando la 
red esta relacionada o cuando no, definir cuando hay 
conflicto y cuando la red esta estableciendo posibilida-
des de sinergia. Se podrá identificar que la red esta en 
un nivel medianamente desarrollado con tales oportu-
nidades y perspectivas, y en que falla o en que no es 
reticular.  
La utilidad de esto reside en que se pueden identificar 
las pautas para ver en que se mejora y que se mitiga o 
cambia, para lograr que las redes actúen en forma de 
sinergia, y puedan tener efectos emergentes en el terri-
torio. 
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Esquema del valle bajo evidenciando 
la centralidad ejercida por la vía 
Panamericana Norte y la definición 
de dos binomios dentro de la centra-
lidad múltiple 

Esquema 119: Rangos y jerarquías por Tamaño poblacional, Gobierno local (son Rangos y jerarquías por Tamaño poblacional, Gobierno local (son Rangos y jerarquías por Tamaño poblacional, Gobierno local (son Rangos y jerarquías por Tamaño poblacional, Gobierno local (son 
municipio distrital o provincial)  y Accesibilidad en el valle bajo del Jequetepeque.municipio distrital o provincial)  y Accesibilidad en el valle bajo del Jequetepeque.municipio distrital o provincial)  y Accesibilidad en el valle bajo del Jequetepeque.municipio distrital o provincial)  y Accesibilidad en el valle bajo del Jequetepeque.    

Esquema 136: Estructura de redes viales y Estructura de redes viales y Estructura de redes viales y Estructura de redes viales y 
de agua en el vallede agua en el vallede agua en el vallede agua en el valle    
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Esquema 94: Binomios urbanos según Binomios urbanos según Binomios urbanos según Binomios urbanos según 
jerarquía en el vallejerarquía en el vallejerarquía en el vallejerarquía en el valle 
 
Se observa que los binomios urbanos de 
menor jerarquía en el valle. Es importante la 
ubicación de Ciudad de Dios/Pakatnamu, 
se encuentra cerca del medio entre los dos 
binomios de mayor jerarquía del valle y en 
la intersección de la vía Panamericana 
Norte con la vía a Cajamarca. Hace de 
estas dos ciudades colindantes un futuro 
centro de primer orden dentro del valle. 
(Pág.. 148) 

Esquema 137: Síntesis de la ocupación urbana actual del valleSíntesis de la ocupación urbana actual del valleSíntesis de la ocupación urbana actual del valleSíntesis de la ocupación urbana actual del valle 
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3.4.5. Consideraciones para una pro-

puesta espacial en el valle bajo 
del Jequetepeque 

 
En este capítulo se realiza la aproximación a una pro-
puesta espacial. Esta propuesta deberá ser mas preci-
sa, complementada y concertada, al considerar que la 
intervención al territorio no solo es multidisciplinaria 
sino también participativa. 
Esta propuesta se organiza en dos partes, las premi-
sas, aquí se enucnia una síntesis de la organización 
espacial en el valle bajo, para abordar la aproximación 
de una propuesta espacial de redes de ciudades inter-
medias. 
 
1. Las premisas 

Se definen tres premisas, la ocupación urbana en cen-
tralidad múltiple, el desierto como continuidad territo-
rial, y la relación ciudad-campo. 
 
• La ocupación humana se organiza en 

la extensión del valle en una centrali-
dad múltiple. 

 
La organización espacial de la ocupación humana en 
el valle es orientada por la producción agrícola. Esta 
producción esta así planteada bajo su propio proceso 
histórico, que ha generado una centralidad múltiple. 
Conforma una red de ciudades con diferentes rangos 
de jerarquías (ver Esquema 173: Jerarquía de ciuda-
des en el valle).  
 
La centralidad múltiple le ofrece al valle mejores posi-
bilidades de desarrollo (ver la comparación de la ocu-
pación centralista y la ocupación reticular en valles del 
norte, en Pág. 76); y se comporta a través de bino-
mios. 
 
Las ciudades de San Pedro de Lloc, Pacasmayo, Gua-
dalupe y Chepen son las ciudades principales, que 
conforman dos binomios, uno al sur del río Jequetepe-
que (San Pedro y Pacasmayo) y otro al norte del río) 
conformado por las otras dos ciudades (Chepen y 
Guadalupe. Igualmente se nota avances en la consoli-
dación y conurbación de las ciudades de “Ciudad de 
Dios” y “Pakatnamu”, que se encuentran en el cruce 
de la Panamericana Norte con la carretera hacia Caja-
marca, generando un nodo de intercambio en el trans-
porte y de dinámica comercial.  
 
El binomio San Pedro de LLoc y Pacasmayo, son dos 
ciudades de 1er rango, mantienen un relación continua 
y de alta flujo (densidad 1). Este binomio mantiene una 
relación con ciudades de 2do rango, como San José, 
El Cruce San Martín y Jequetepeque. Igualmente, esta 
sección de la red se complementa con aglomeracio-
nes o ciudades de 3er rango como Chocofan, Mazan-
ca y Jatanca, en el valle, y Puémape, El Milagro y San-
ta Elena, hacia el litoral. 

El binomio Guadalupe y Chepen, son dos ciudades de 
1er rango, localizadas en la parte norte del valle, man-
tienen una relación continua de alto flujo (densidad 1). 
Este binomio se relaciona con ciudades menores de 
2do rango, como Pueblo Nuevo, Pacanga y Pacangui-
lla, igualmente con las ciudades importantes como 
“Ciudad de Dios” y “Pakatanamu”, esta sección de red 
se complementa con aglomeraciones de 3er rango en 
su entorno, como Talambo, Mariscal Castilla, San José 
de Moro, y a mayor distancia hacia el norte con Santa 
Rosa. 
 
La red tiene características de complementariedad en 
consolidación, cuya dinámica básicamente se susten-
ta en los flujos ejercidos por la población, sobre todo 
evidenciados en las actividades de transporte. Esta 
característica es dada principalmente por la dinámica 
urbana entre la población de las ciudades, pero no es 
así entendida por las gestiones municipales y provin-
ciales, quienes  no comprenden lo “vital” de esta ca-
racterística para el desarrollo del valle y de su desierto.  
 
Las ocupaciones de las zonas periféricas, por ejemplo 
en la ciudad de San Pedro de Lloc, que se encuentra 
en un área que podría denominarse borde del área 
agrícola, cuya periferia son dunas y zonas áridas y 
donde la ocupación urbana espontánea, y en vías de 
consolidación se viene localizando desde hace unos 
20 años.  
Esta ocupación periférica viene siguiendo el mismo 
esquema de ciudades en damero. Trama urbana que 
permite que los vientos de la tarde que no son conteni-
dos por las dunas que hacen en estos pedazos de 
ciudad la vida en las calles sea casi difícil, el polvo y 
arena que se levantan genera malestar.  
Sin embargo, por la napa freática elevada es intere-
sante tener pozo de agua, motobomba y reservorio 
para muchos de estos asentamientos, y en algunos 
casos pozo séptico. Esta infraestructura debería poder 
ser mejorada tanto física como en cuanto a la adminis-
tración, dado que el producto reciclado de los pozos 
sépticos puede muy bien servir como fertilizante agrí-
cola, corrector de suelos agrícolas o para apoyar la 
arborización tanto en zonas urbanas como laderas de 
dunas. 
 
Las ciudades de 1er rango se localizan en el eje Pana-
mericana Norte, revitalizando u obedeciendo a la cen-
tralidad que ejerce la vía. Las ciudades de 2do rango 
se localizan en los intercambios viales importantes, 
como son el cruce con la vía a Cajamarca, esta es una 
vía de carácter interregional, luego los cruces San Mar-
tín y cruce Pacanguilla. Estos dos últimos cruces co-
rresponden a vías locales que relacionan la vía Pana-
mericana con capitales distritales, en el Cruce San 
Martín se conforma la aglomeración San martín que 
hace dúo con la Ciudad de San José (capital de distri-
to), en el cruce Pacanguilla, esta ciudad hace dúo con 
la ciudad de Pacanga (capital de distrito). 
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Esquema 138: Ejes de relación a reforzar en el valleEjes de relación a reforzar en el valleEjes de relación a reforzar en el valleEjes de relación a reforzar en el valle    
 
La propuesta espacial tiene por objetivo reforzar las redes existentes.La propuesta espacial tiene por objetivo reforzar las redes existentes.La propuesta espacial tiene por objetivo reforzar las redes existentes.La propuesta espacial tiene por objetivo reforzar las redes existentes.    
Existe en el valle una red con la clara tendencia de centralidad en la vía Panamericana Norte, por lo que se proponen dos vías paralelas, una que 
articule mejor las ciudades de 2do y 3er rango con las ciudades importantes, y otro eje marítimo que producto del desarrollo de la actividad pes-
quera y de puerto se complemente con la actividad agrícola. Ambos con la finalidad de articular mejor la red existente actual, reforzar la importancia 
de la ciudad de San Pedro de Lloc. 
Se propone lograr mejores articulaciones, para contrarrestar la centralidad de la vía Panamericana Norte, y hacer que las relaciones paralelas dina-
micen las ciudades menores en el valle, las líneas marrones tienen esa intención. Luego la línea amarilla sintetiza la relación por cabotaje (puertos 
pequeños), generando otra línea paralela a esta vía, con la misma intención de dar mejores posibilidades a las aglomeraciones tan venidas a me-
nos del litoral, dentro de esto Pacasmayo tendría un fuerte protagonismo. 
Las relaciones existentes a reforzar o reconstruir son por superficie o marítima. La vía Panamericana es un eje longitudinal NS dentro del valle, gran 
articulador pero también gran componente de centralidad, este eje puede tener otros paralelos como el que se gráfica en color marrón, relacionan-
do San Pedro de Lloc con Chepen pero dinamizando ciudades de menor rango con este eje, igualmente reconstruir en eje longitudinal vía marítima 
de canotaje respondiendo al desarrollo de la actividad pesquera artesanal, y la actividad portuaria de la ciudad de Pacasmayo. 
La red espacial no solo se tendrá que trabajar en los “vínculos” sino que se tendrá que tratar también en los “centros” como en las “superficies”. 
 
La propuesta espacial que deberá detallarse y desarrollarse con otras disciplinas parte de dos objetivos, el de reforzar las relaciones espaciales 
existentes y el de construir la continuidad territorial, ambos dentro del concepto de ocupación reticular del espacio. 
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En el caso del cruce a Cajamarca, Ciudad de Dios y 
Pakatnamu conurban y conforman un dúo con Limon-
carro, principalmente por accesibilidad, como se da en 
los casos anteriores también. 
 
Si bien la ocupación es reticular (referida a la relación 
de centros en la red), esta se va dando a través de un 
orden de jerarquías y de relaciones conformando por 
un lado la centralidad en la vía, y por otro lado una 
dinámica de dúos de ciudades de diferentes rangos 
en el valle. Son en estos binomios donde se observa 
mayores niveles de complementariedad, dado que el 
tránsito de pasajeros es constante, no solo el transpor-
te público, este se da en trasporte particular desde 
autos, camionetas, hasta motos y abundancia de bici-
cletas, e inclusive a pie. 
Las aglomeraciones de 3er, 4to rango y aún menores 
gravitan alrededor de centros de mayor jerarquía o de 
estos dúos o binomios enunciados. 
 
• Ciudad – Campo 
    
Con el auge y desarrollo de las ciudades en el Perú 
desde mediados del siglo XX, el campo, fue entendido 
separadamente de la ciudad (ver evolución de la rela-
ción campo-ciudad en Pág. 37.). Basta observar que 
los Ministerios del ejecutivo del gobierno central se 
organicen por sectores como de agricultura, vivienda, 
transporte, economía, entre otros, para poder entender 
esta separación.  La organización por sectores si bien 
es útil para la especialización no da resultados en la 
espacialización de la ocupación humana.  
 
Estos sectores se ocupan de las gestiones y promo-
ciones por ejemplo del sector agrícola sin considerar 
articulaciones urbano-rurales de ninguna clase, que 
son responsabilidades ue debiera asumir el gobierno 
local. Es este nivel de la gobernancia que necesita 
fortalecer una visión integradora.  
Existe pues, una dicotomía urbano-rural que se da a 
través de la presión territorial del crecimiento urbano 
horizontal a expensas del suelo agrícola. Igualmente 
vemos que el consumo y la gestión del agua son dife-
rentes en cada ámbito, del mismo modo lo son las 
formas de contaminación y las funciones espacio-
económicas. Estas últimas no llegan a ser comple-
mentarias ni reciprocas, esto va aparejado a la muy 
desigual estructura de ingresos que perciben los cita-
dinos (concentrados en la actividad de servicios, co-
mercio, y agrícola) en comparación a los campesinos 
(trabajadores dependientes de la actividad agrícola).  
 
Sin embargo, las actuales ciudades asentadas en los 
valles no están preparadas para el desarrollo urbano y 
empiezan a generar fallas que se vienen agravando: 
des-economías espaciales, déficit de servicios, pobre-
za, insalubridad, suciedad, contaminación, inseguri-
dad, etc.  Estas anomias se reflejan inmediatamente 
en el paisaje urbano, definiendo la dicotomía negativa 

entre el valle y el desierto. En razón de ello, cada vez 
se hace más necesario entender al desierto como el 
continuo territorial que es por naturaleza.  
 
• El desierto como un continuo territorial 
    
Teóricamente, los desiertos pueden ser tratados como 
limitantes, o como alternativas, sin embargo en la 
práctica, los desiertos se han dejado de lado, y han 
servido como suelo o “arenal” para ocupaciones urba-
no-marginales, como áreas destinadas para uso mili-
tar, o en el peor de los casos, como frecuentes bota-
deros de basura de las urbes próximas, en los cuales 
se deja al viento, al sol y a los cerdos, encargarse de 
los desechos hasta hacer desaparecer su percepción. 
Pero la relación de la ciudad con el desierto de ningún 
modo se restringe o debe restringirse a ello.  
Existen recursos para apostar por la ocupación en el 
desierto y la gestión de estos y la tecnología empleada 
pueden constituir un soporte importante para la ocupa-
ción de los desiertos. 
 
Desgraciadamente, la evolución de las ciudades gran-
des e intermedias de la costa peruana, al no tener cla-
ro un derrotero de crecimiento se depreda el ecosiste-
ma del desierto, con la consiguiente pérdida de opor-
tunidad para la calidad de vida. 
Una comprensión del desierto, bajo un enfoque dife-
rente al de la marginalidad, que ha tenido, es tratar 
sobre la real posibilidad de planificar, diseñar, construir 
y desarrollar ciudades en los desiertos de la costa del 
Perú, desde su nivel más fundamental: su organiza-
ción territorial.  
 
Frente a la relación de desgaste de las ciudades con 
el desierto, buscamos entonces, replantear el concep-
to que se tiene en nuestro medio acerca de los desier-
tos costeros.  
Tomando en cuenta que: Las ocupaciones prehispáni-
cas en la costa, se dieron en redes espaciales, en las 
que se relacionaban asentamientos de diferentes eco-
nomías dentro de un espacio, de forma complementa-
ria y recíproca, al margen de un paralelismo de tensión 
geopolítica entre reinos y señoríos. La existencia de 
redes en los asentamientos prehispánicos se dio de 
forma estratégica, generalmente dentro de las cuencas 
entre diferentes pisos ecológicos, fue a través de lazos 
de parentesco o a través de los ayllus, evidenciando 
una relación vertical de roles y jerarquías funcionales 
en el territorio (ver proceso histórico en 3.1.2.) 
 
Esta relación tenía que ser estratégica frente a una 
diversidad de suelos en diferentes altitudes, pero en 
forma dispersa. La organización espacial de asenta-
mientos en red estratégica le permitió a las antiguas 
culturas un desarrollo basado en relaciones de interde-
pendencia territorial. 
El desierto, en la mentalidad actual, es entendido co-
mo el des-estructurante, como el vacío improductivo o 
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peor aun, como extensión eriaza que no puede llegar a 
producir nada, sin embargo, se propone entender al 
desierto como un elemento integrador y a la vez como 
el desafío común en la costa peruana. Al ser entendido 
como integrador, nos pone en posición de observarlo 
como posibilidad: de relacionar los valles de la costa 
en su eje longitudinal; y de ser ocupado de forma ar-
mónica, con economías de proximidad y adecuados 
niveles de desarrollo urbano, en la medida de una utili-
zación sabia de sus recursos, que no son pocos y ello 
con el sustento de una tecnología apropiada.  
 
 
2. La propuesta espacial 

    
La aproximación a la propuesta espacial se plantea 
bajo los siguientes aspectos de base, primero el de 
articular espacialmente mejor las redes de ciudades 
existentes en el valle bajo del Jequetepeque, y el de 
generar una continuidad espacial de redes de ciuda-
des, ambas dentro del afán de fortalecer el marco de 
complementariedad, asociatividad y de competencia 
de la ocupación reticular. Dentro del objetivo final de 
vivir mejor, es decir con mejores condiciones de habi-
tabilidad y mejores oportunidades de desarrollo. 
 
 
• En cuanto a mejorar la red existente  
 

Esto implica fortalecer la complementariedad y compe-
tencia entre las ciudades, entre las ciudades del mis-
mo rango, y entre las ciudades de rango diferente del 
valle bajo. 
Fortalecer como “centro” dentro de los componentes 
de red a la ciudad de San Pedro de Lloc, dado que 
entre las 4 ciudades principales esta es hoy la de me-
nor rango, tanto por concentración poblacional como 
por la movilidad sujeta a la atracción que la ciudad 
ejerce hacia otras ciudades.   
 
Hacer frente a la alta centralidad de la Panamericana 
Norte con mayores niveles de accesibilidad de las ciu-
dades de rango 2 y 3. Si bien la accesibilidad de las 
ciudades de mayor rango de jerarquía es alta, la reticu-
laridad en las ciudades de diferentes rangos en el valle 
puede mejorar. Se propone una vía longitudinal NS 
norte sur en el valle que pueda contrarrestar la atrac-
ción de la vía Panamericana Norte, al ser una paralela 
de esta. Esta vía existió como línea férrea a principios 
del siglo XX (ver Esquema 139: Propuesta de continui-
dad espacial). Esta se constituye como vía paralela 
que relacionará las ciudades de rango 2 y 3 del sur y 
del norte del valle, generando mayor accesibilidad a 
estas aglomeraciones que son las que han recibido 
mayor crecimiento poblacional, como se ha indicado 
en el caso de San José, con población dedicada a la 
agricultura y afines. En este caso se propone la articu-
lación espacial.  
 

Igualmente se propone un segundo eje paralelo maríti-
mo, ya que es importante recuperar el puerto de Pa-
casmayo dentro de la actividad de canotaje y de pes-
ca mas intensiva aprovechando los recursos existentes 
(ver en condiciones del medio físico, en 1.1.1.). 
El gobierno local, como una red de gestión debe lograr 
coordinar y articular mejor el nivel de gestión provincial 
con el distrital, y el nivel de gestión distrital con el de 
los anexos distritales (ver las relaciones de municipios, 
en 3.3.3.2). La elaboración de un plan de ordenamien-
to territorial del valle requerirá de la participación de los 
diferentes actores en el valle, de los acuerdos integran-
do diferentes intereses y definición de los objetivos 
comunes, para que la ejecución del mismo sea viable. 
Como se ha mencionado el gobierno local como red 
de gestión deberá coordinar no solo los componentes 
dentro de su propia red, es decir los diferentes munici-
pios existentes, sino también deberá realizar la relación 
entre las diferentes redes territoriales de su jurisdic-
ción, como se ha mencionado mas arriba, la red del 
agua y la red de transportes por ejemplo con la ciu-
dad, en tal sentido realizará un gobierno efectivamente 
local, es decir referido a su espacio jurisdiccional co-
mo a la población comprometida. 
 
• En cuanto al desarrollo de una conti-

nuidad espacial  
 
Esta se dará generando la ocupación del desierto. Es-
te hecho compromete una articulación espacial de 
escalas mayores. 
La ocupación del desierto parece incierta y vale la pe-
na hacerse la pregunta: ¿Por qué deberíamos apostar 
por redes de ciudades en el desierto? Lo que nos lan-
za inmediatamente a la re-pregunta: ¿por qué no mejor 
una ciudad en vez de una red de ciudades en el de-
sierto?  
Esta pregunta es dada ya que, una sola ciudad tiene 
más ventajas comparativas que varias ciudades dise-
minadas en un territorio. Por un lado una ciudad sería 
más eficiente, dado que los servicios (educación, sa-
lud, otros) serían más eficaces para una mayor canti-
dad de población concentrada, igualmente necesitaría 
de una sola administración, como tradicionalmente las 
conocemos.  Entonces, ¿por qué proponer varias ciu-
dades en red? 
 
Una de los aspectos clave, ya mencionado, es que 
nuestro territorio es diverso y disperso. Esta caracterís-
tica no solo se mantiene en escalas regionales y ma-
cro-regionales sino también locales. Así tenemos que 
el desierto entendido como unidad esta compuesto de 
varias partes, es decir: playas, cabos, puntas, acantila-
dos, arroyos, ríos, pampas, distintos tipos de suelo, 
dunas, montes y bosques, cordilleras de costa, escar-
paduras de serranía, quebradas secas, vientos distinti-
vos, fuentes freáticas en diferentes alturas, y por la 
flora y fauna características de cada sitio en este varia-
do hábitat desértico. 
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Esquema 139: Propuesta de continuidad espacial Esquema 139: Propuesta de continuidad espacial Esquema 139: Propuesta de continuidad espacial Esquema 139: Propuesta de continuidad espacial     
    
Esta propuesta se ubica entre la escala del valle bajo del Jequetepeque y la escala de los valles de la costa norte. Es decir que 
puede llegar a constituir un modelo de relación de los valles en la costa norte al relacionar espacialmente dos escalas territoriales. 
Se plantea la relación entre valles en base a que la unidad la hace el desierto, es donde se localiza el puente entre dos “bolsas de 
redes de ciudades” correspondiente a los valles. En este caso el valle del Jequetepeque y el valle de Chicama.  
 
Se plantea en esta una aproximación a la ocupación del desierto de Cupisnique. Esta red de ciudades menores articularía tanto la 
ciudad de San Pedro de Lloc, como el puerto de Malabrigo y Paijan situados en el valle de Chicama al sur. 
Esta propuesta se organiza en tres ejes longitudinales y dos ejes transversales de aglomeraciones urbanas menores. 
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Esquema 140: Ocupación en el desierto Cupisnique.Esquema 140: Ocupación en el desierto Cupisnique.Esquema 140: Ocupación en el desierto Cupisnique.Esquema 140: Ocupación en el desierto Cupisnique.    
    
En este esquema se detalla la ubicación de cada ciudad menor propuesta. La localización de estas es próxima a los recursos exis-
tentes y las potencialidades de uso de estos. Las aglomeraciones urbanas propuestas en el desierto son de rango 3, con una con-
centración poblacional que varía entre 2000 y 3500 habitantes, dependiendo de su desarrollo.  
En el eje del litoral EL Milagro, Santa Elena, Puémape, estas tres ciudades menores articuladas al norte con el puerto de Pacasma-
yo y al sur con el puerto de Malabrigo. Este eje se complementa con las aglomeraciones de Cerro Blanco y Jaguey (ubicación de 
la centro de investigación de la PUCP). 
 
En el eje de la Panamericana Norte se localizan dos aglomeraciones cruces transversales, el cruce Santa María al norte  y el cruce 
de La Pampa al sur, estas aglomeraciones aprovechan la economía que favorece la vía Panamericana Norte. 
Finalmente existe un tercer eje en las primeras estribaciones de los Andes, principalmente desarrollando la actividad forestal com-
binada con la actividad caprina, avícola, etc. 
Igualmente existen dos ejes transversales que relacionan las estribaciones de los Andes con el litoral, que articulan de manera 
horizontal las aglomeraciones menores. 
 
Estas aglomeraciones aprovechan de diferente manera los recursos existentes en el desierto, como la energía solar, por el asolea-
miento en la zona es importante; la energía eólica, que movilizan las dunas, y hay veces afectan las vías; la napa freática, agua 
subterránea que se focalizan en mayor medida en las quebradas (ahora secas); la posibilidad de desarrollar puertos menores, por 
la forma de la costa (cabos, pequeñas bahías); el paso de la vía Panamericana Norte, infraestructura existente; en las primeras 
estribaciones de la cordillera son los lugares mas adecuados para la forestación, permitiendo la actividad pecuaria en mayor inten-
sidad; y el litoral, la diversidad del recurso ictiológico, la fuerza del mar posible de aprovechar, y posibilidad de desarrollo recreati-
vo. 
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Entonces lo que se propone es que cada lugar por sus 
cualidades es sujeto de una economía particular, así el 
asentamiento de litoral tendrá que ver, por proximidad, 
con la pesca, el transporte marítimo de cabotaje, con 
la agricultura de riego tecnificado, la actividad pecuaria 
aprovechando la temperatura y clima benigno, el turis-
mos y las actividades recreativas frente al mar, etc.; así 
cada lugar por proximidad puede ir generando sus 
propias características de ocupación no solo económi-
cas sino también espaciales....   
 
Las diferentes ocupaciones, por ejemplo aquellas 
próximas al litoral, o próximas a las quebradas secas, 
pueden ser sujeto de energía eólica, de inversión tér-
mica, y de diversidad en la flora, las próximas a mon-
tes y bosques de algarrobos, y próximas a estribacio-
nes de las cordilleras de la costa o de los Andes, con 
diferente generación de energía local o relación con la 
fauna; todas estas ocupaciones van generando una 
diversidad de asentamientos, de acuerdo a su localiza-
ción espacial, de acuerdo a su economía y por lo tanto 
de acuerdo a su gente. 
 
• La articulación transversal hacia la 

cuenca  
 
Esta articulación transversal es necesaria y en esta se 
integrará dos modalidades de ocupación espacial. 
Una modalidad de ocupación en la cuenca alta y otra 
en la cuenca baja (ver en Dicotomías espaciales cuen-
ca baja-cuenca alta, en Pág. 105), y la ocupación es-
pacial en ambas modalidades esta condicionada por 
las condiciones del medio (ver ejemplos de ocupación 
espacial de Ciudades Intermedias andinas y costeras, 
en 2.2.1.), lo que le da un carácter a cada una.  
 
Es mas claro visualizar la relación entre la cuenca alta 
y la cuenca baja, ya que es el sentido del recorrido del 
agua de escorrentía y subterránea, los bosques de la 
parte alta juegan un rol importante en la captación de 
agua y control del suelo, lo que repercute positivamen-
te en la parte baja. Igualmente todo lo que se contami-
ne arriba bajará al valle costero, de ahí la importancia o 
la preocupación de la actividad minera y de la activi-
dad urbana en la parte alta.  
Sin embargo la relación viceversa, de la cuenca baja 
hacia la parte alta, estaría dada por reciprocidad, aso-
ciatividad, y complementariedad. El fortalecer las zo-
nas altas siempre garantizará la dotación de agua que 
asegurará el riego en la parte baja. 
 
Dentro del concepto de continuidad espacial se busca 
abordarlo dentro de una doble articulación, la del eje 
de la costa al integrar los valles de la costa norte, lon-
gitudinal al litoral, y el eje transversal integrando la 
cuenca. En el primer caso vale la pena repetir que se 
trata de una integración dentro de las mismas cotas 
altitudinales, mientras que en el segundo caso de trata 
de una integración en diferencias altitudinales. 

 
• repensar la ciudad y el lugar como su-

perficie  
 
El hecho de repensar la ciudad es necesario para defi-
nir que queremos como ciudad, y con esto centrar las 
pautas de la articulación y la continuidad en el territorio 
de redes de ciudades. 
La ciudad como parte estructurante del territorio, debe 
ser repensada, muchas veces damos por sentado ver-
dades que no lo son. Por ejemplo, en cuanto a los orí-
genes de las ciudades y de su proceso de crecimien-
to, revisar las lógicas de localización nos permite revi-
sar las posibilidades de sus relaciones en red puedan 
desarrollarse de una manera más sustentable. 
 
En el caso de Pacasmayo, su localización es la de 
aprovechar las posibilidades que la hondonada les 
permite como desarrollo de puerto marítimo, práctica-
mente natural, aparte de las playas para bañistas y 
tablistas, así como la vista al mar desde diferentes al-
turas, por el relieve de la hondonada. Sin embargo la 
mitad de su desagüe es muchas lanzado al mar, por 
deficiencias en el sistema de desagüe o porque se 
colmata de una de las dos lagunas de oxidación exis-
tente. 
 
Se ha mencionado también la presión que ejerce lo 
urbano sobre lo rural, y viceversa. La necesidad de 
entender esta relación, tanto desde el aspecto espa-
cial como desde el aspecto económico. Entender que 
no son opuestos sino que son parte de la unidad por 
lo tanto la necesidad de formular con mayor acierto las 
estrategias de relación de continuidad territorial. 
Se han planteado ya algunos alcances al respecto, en 
cuanto a las aguas servidas de la ciudad las cuales 
fácilmente pueden ser recicladas generándose fertili-
zantes agrícolas, ayudando a la regeneración de los 
suelos, alimento para animales y otros, e igualmente 
llevar por el lado del uso del agua en la agricultura un 
mejor control de los niveles de la napa freática, ya que 
el riego del monocultivo del arroz es por inundación. 
Hay que recalcar que la actividad principal de base en 
el valle es la agricultura y la población económicamen-
te activa dedicada a esto habita las ciudades en el 
valle, y estas son de diferentes jerarquías.  
 
Dentro del crecimiento de las ciudades en el país, las 
que generalmente obedecen a lógicas centralistas tie-
nen el doble crecimiento, por un lado de los servicios 
urbanos (infraestructura, equipamiento, comercio, y 
transporte) y por otro de la concentración poblacional, 
cuando esta se mantiene implica concentración de 
servicios más especializados y dinámica comercial y 
de intercambio en el trasporte.   
Podría decirse que es un caso sui generis, dado que la 
actividad conocida como de servicios urbanos se vuel-
ve en la ciudad la que la sustenta económicamente 
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(ver en Tendencias del crecimiento poblacional, en 
1.2.2.2.). Tema que es interesante en la discusión del 
centralismo urbano en nuestras ciudades. La dinámica 
del mercado hace que las inversiones siempre tiendan 
a ubicarse en las ciudades con lógica centralista. 
 
Las ciudades en la costa norte que se sustentan eco-
nómicamente en los servicios y en el comercio obede-
cen principalmente a una lógica de centralismo, mien-
tras que las que se sustentan en la producción agríco-
la y agro-industrial tienden a una ocupación reticular, 
buscan articularse con las ciudades mayores que les 
ofrecen servicios mas especializados, y con ciudades 
del mismo rango principalmente por razones culturales 
(fiestas, entretenimiento, etc.). La actividad agrícola es 
de extensión y requiere de accesibilidad tiende a orga-
nizar las aglomeraciones urbanas de manera dispersa.  
En el valle, el crecimiento de las ciudades esta dado 
bajo dos modalidades, una en las ciudades principa-
les donde se genera el crecimiento los servicios urba-
nos, el del intercambio comercial y concentración po-
blacional dedicada a estas actividades; y otra modali-
dad que sucede en las ciudades de 2do rango donde 
se genera crecimiento poblacional por concentrar PEA 
en la actividad agrícola y agro-industrial, estas con 
servicios urbanos básicos en educación y salud, y en 
la actividad comercial. 
 
En algunos aspectos la propuesta puede parecer muy 
lejana en el tiempo, pero tomando en cuenta los cam-
bios en las exigencias del mercado, las posibles ame-
nazas como las posibilidades de desarrollo es necesa-
rio plantearse grandes derroteros en cuanto a la ocu-
pación del espacio. La diversidad en la dispersión es-
pacial es lo fundamental de nuestros recursos, si bien 
los recursos del valle tienen altas posibilidades de una 
agricultura intensiva, la diversidad es necesaria tanto 
en la conformación física del valle como en la actividad 
humana, en ese sentido la ocupación de los desierto y 
el desarrollo de las ciudades intermedias se presentan 
como un gran escenario. Es claro que nada de esto 
funcionaría sin la participación del gobierno local. Este 
debe estar articulado en sus diferentes niveles (distrital 
y provincial) en los valles involucrados y con las Comu-
nidades Campesinas igualmente involucradas. En el 
desierto de Cupisnique existen dos comunidades la de 
San Pedro de Lloc y la de Paijan. 
 
La propuesta esta planteada a través de las redes fun-
damentales: agua, transporte y ciudad. El cuanto al 
agua se ha previsto la captación de la napa freática 
para cada aglomeración y posibilidad de actividades 
económicas. La accesibilidad mediante vías terrestres 
como de los puertos de cabotaje marítimo, aprove-
chando sobretodo la existencia de la vía panamericana 
Norte, y de las aglomeraciones urbanas que se locali-
zan a proximidad del recurso económico. 
 

Se visualiza entonces en este esquema de propuesta 
espacial la utilización de la grilla de componentes y 
relaciones del esquema de modelo de propuestas (ver 
Esquema 63: Base para la propuesta espacial).  
 
En cuanto a la superposición de redes fundamentalesEn cuanto a la superposición de redes fundamentalesEn cuanto a la superposición de redes fundamentalesEn cuanto a la superposición de redes fundamentales    
Las redes fundamentales: agua, transporte y ciudad 
son organizadoras de la propuesta reticular. Estas re-
des se superponen y se complementan, tan es así que 
la una no existiría sin la otra. Igualmente a nivel del 
gobierno local se ve que la articulación se enriquece 
como gran actor municipal sino que también en el ca-
so propuesto dos comunidades campesinas con terre-
nos reconocidos en posesión. 
 
En cuanto a la relación de escalas territorialesEn cuanto a la relación de escalas territorialesEn cuanto a la relación de escalas territorialesEn cuanto a la relación de escalas territoriales    
En esta se plantea en la articulación de dos escalas 
territoriales mediante las redes espaciales. La escala 
del valle bajo y la escala de los valles de la costa norte. 
La articulación se dará a través de las redes funda-
mentales 
 
En cuanto a las condiciones topológicas y espacialesEn cuanto a las condiciones topológicas y espacialesEn cuanto a las condiciones topológicas y espacialesEn cuanto a las condiciones topológicas y espaciales    
La localización de las aglomeraciones esta ligada a la 
proximidad de los recursos y por tanto a la actividad 
económica posible a desarrollar, el planteamiento es 
de aprovechar la diversidad en la dispersión, y de por 
sí se complementan económicamente. Por ejemplo en 
el eje transversal se relacionaría la actividad pecuaria 
de las laderas de los cerros forestados con la de la 
pesca y puertos del litoral, y la capacidad de intercam-
bio con el cruce de la Panamericana Norte. 
 
En cuanto a las variables y constantesEn cuanto a las variables y constantesEn cuanto a las variables y constantesEn cuanto a las variables y constantes    
Lo particular esta dado por las características especifi-
cas de cada aglomeración, de manera anecdótica se 
menciona que en las zonas desérticas de Cupisnique 
la caza de lagartijas forma parte de un plato local, lo 
que lo hace bastante peculiar. Sin embargo los paisa-
jes son parte de lo general, y las referencias espacia-
les igualmente que hacen suyo este lugar. 
Lo general a otros territorios puede constituirse en los 
ejes planteados paralelos a la Panamericana Norte 
que sirven para hacerle frente a la gran atracción que 
esta vía tiene. El eje del litoral o marítimo y el eje en la 
laderas de las primeras estribaciones de los Andes. Y 
la existencia de ejes transversales. 
 
La propuesta esta siempre enfocada en la continuidad 
territorial así como en la diversidad de los recursos 
pero de localización dispersa en el espacio. Esta dis-
persión también advertida en la actividad agrícola y 
agro-industrial. Vale la pena recalcar que la continui-
dad territorial se sustenta en los principios topológicos 
y espaciales, de complementariedad, reciprocidad y 
asociatividad. Finalmente se entiende que las redes 
fundamentales tienen una estructura y funcionalidad, 
ya descrita.  Los parámetros hasta aquí revisados sir-
ven para la elaboración de un Modelo general desarro-
llado a continuación. 
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Construcción de un modelo  
espacial de redes territoriales para  

ciudades intermedias 
 

Modelo Espacial 
 
 
 

 
 

 
Cuarta Parte 
 
4.1. Premisas en la organización de ocupación espacial 
4.2. Componentes del modelo 
4.3 Posibilidades y perspectivas del modelo espacial 
4.4. Metodología de análisis y propuesta territorial  
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4. Construcción de un modelo espa-

cial de redes territoriales para ciu-
dades intermedias 

 
 
El objetivo del modelo espacial es contribuir al análisis 
y al planeamiento urbano y territorial, basado en un 
enfoque de la ocupación urbana reticular en el territo-
rio; y la propuesta para la construcción de este modelo 
se desarrolla dentro de un enfoque de continuidad 
territorial. 
Este enfoque de continuidad realza la metodología 
heurística como posibilidad para abordar la compleji-
dad en el entendimiento del territorio, en la observa-
ción de este, como se dio en el Estudio de Caso.  
 
Uno de los principales alcances es establecer herra-
mientas que posibiliten desarrollar esta observación, 
que facilitará el análisis, los planteamientos y la inter-
vención en sí. El modelo entonces, pretende constituir-
se en sí una herramienta de interpretación espacial de 
una ocupación urbana territorial. 
 
Es interesante desarrollar la ocupación y concepto 
espacial de las redes territoriales, desde su proceso 
histórico, desde sus aciertos o desencuentros en las 
dicotomías espaciales y desde las abstracciones de 
las relaciones espaciales; aspectos que contribuyen a 
la interpretación de los aspectos funcionales y/o socia-
les del territorio.  
 

La aproximación que se hace al modelo propuesto es 
a través de la definición y análisis de sus componen-
tes. Cabe mencionar que queda por establecer las 
articulaciones espaciales entre estos componentes. El 
modelo no pretende abarcar la complejidad de una 
dinámica territorial, ya que se presenta a través de sus 
componentes conceptuales, que tienen como marco 
la idea de continuidad en el territorio, lo que le otorga 
flexibilidad para asumir la amplitud y complejidad. 
 
Esta cuarta parte de la presente investigación se divide 
en cuatro puntos, en el primero se enuncian las premi-
sas tomadas en cuenta en la ocupación espacial, lue-
go se analizan los componentes del modelo espacial 
propuesto, en el tercero punto se enuncian las posibili-
dades y potencialidades del modelo, y en el último se 
plantea la metodología de análisis y propuesta. 
 
 
4.1. Premisas en la organización en la 

ocupación espacial 

    
Las siguientes tres premisas enmarcan la construcción 
del modelo: la centralidad y retícula en la ocupación 
espacial, y las condiciones de existencia de una red.  
 
• La descentralización espacial  
 
La presente investigación es una alternativa de des-
centralización espacial de ahí la importancia del territo-
rio en red, entendida como la ocupación reticular en el 

Esquema 141: Componentes básicos y Componentes básicos y Componentes básicos y Componentes básicos y 
Condiciones de una red espacialCondiciones de una red espacialCondiciones de una red espacialCondiciones de una red espacial    
 
Los vínculos (aristas) son elementos de 
interconexión de los centros (vértices) 
que conforman las superficies (áreas). 
Las áreas son extensiones espaciales 
definidas por las aristas, o limitas por las 
aristas y los vértices. 
 
Mientras que los vértices quedan defini-
dos por las confluencias de las aristas, 
las que definen las superficies. Todos los 
componentes existen en simultaneo de-
ntro del concepto amplio de territorio 
 
La relación de estos componentes son la 
estructura de la continuidad espacial, y se 
articulan en el espacio por el intercambio 
que se genera por complementariedad, 
competitividad, y asociatividad. 
 

• Centro o punto
– De atracción, donde lo fundamental es la 

accesibilidad del centro, los grados de 
conexión que pueda establecer

• Vínculos
– Es la relación entre los centros, va a canalizar 

las relaciones, también ejerce jerarquías al 
establecer las rutas mas cortas de mayor 
densidad

• Superficie
– Los centro y los vínculos al localizarse en el 

territorio comprometen un entorno, 
desarrollan un entorno, y se ven 
determinados por él.

– En esta se evidencia la acumulación local

• Continuidad espacial
– Despliegue en el espacio de las redes

• Articulación espacial
– Esta se da esencialmente por el intercambio 

sujeto a:
• Complementariedad
• Competitividad
• Asociatividad / Reciprocidad

• Superficie
– Los centro y los vínculos al localizarse en el 

territorio comprometen un entorno, 
desarrollan un entorno, y se ven 
determinados por él.

Componentes y Condiciones de una red Componentes y Condiciones de una red Componentes y Condiciones de una red Componentes y Condiciones de una red     
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espacio. Sin embargo, la retícula en la ocupación es-
pacial implica situarse dentro del concepto de centrali-
dad múltiple.   
 
El concepto de centralidad se ha definido como la 
esencia de la ciudad, es el efecto que congrega, que 
asocia, y que articula diferentes ámbitos en la ciudad, 
y que hace de la ciudad un centro de intercambio de 
todo tipo, social, cultural, económico, político, activida-
des, etc.  
Por lo tanto, para precisar, entendemos que la existen-
cia de una ocupación reticular tiene condiciones espa-
ciales para desconcentrar la aglomeración poblacio-
nal, las decisiones sobre otros territorios, las inversio-
nes, buscando favorecer un ordenamiento territorial 
mas igualitario para un mayor grupo social. (ver Des-
centralización y desarrollo urbano, Pág. 80) 
 
 
• Centralidad y retícula en la ocupación es-
pacial 

    
En cuanto a la centralidad y los componentes de la 
red, se enuncia que, esta puede estar en un nodo ur-
bano, un hito, o un centro urbano. Pero puede estar 
también referida a una línea, es decir que esta puede 
localizarse en el vínculo, como es el caso de la centra-
lidad ejercida por la vía Panamericana Norte.  
 
El concepto de centralidad puede trasladarse a los 
diferentes componentes espaciales de la red, y no 
necesariamente tiene que darse en un punto o en un 
centro dentro de un esquema abstracto, esta también 
puede darse en una línea o vínculo.  
En este razonamiento, entonces, podría trasladarse la 
reflexión a la centralidad dada por una superficie; es 
decir en cualquiera de todos los componentes de una 
red. La centralidad puede ubicarse en los diferentes 
componentes de la red. 
 
Como se ha mencionado, los componentes de la red 
espacial en un territorio están conformados por: el 
centro, definido por un nodo, hito, o centro urbano, en 
esta investigación se ha buscado denominarlo centro 
por tener una connotación de mayor escala; el vínculo, 
es decir las relaciones que se establecen entre los 
centros que se conciben como relaciones sociales, 
económicas y culturales, reflejadas en la infraestructu-
ra: y por último la red también esta conformada por las 
superficies. 
 
Es interesante incluir el componente de las superficies 
dentro del concepto de la red (Esquema 141: Compo-
nentes básicos de una red), porque hace referencia 
inmediata al paisaje. El paisaje urbano y territorial for-
ma parte de la producción social y refleja de manera 
inmediata cómo se usa el espacio territorial. Lo que 
evidencia también la tecnología utilizada. 
 

De manera abstracta, las superficies quedan definidas 
por los vínculos y centros. Entonces los componentes 
de la red existen en simultaneo, no existe el uno sin el 
otro. Los vínculos van a condicionar la accesibilidad, la 
proximidad a los centros, definiendo por ejemplo pre-
sión por la propiedad privada, al igual que el valor pre-
dial de superficies. 
En este concepto de red mas amplio, los centros 
constituyen ciudades, equipamientos centrales, termi-
nales terrestres, asentamientos, etc.;  mientras que las 
superficies constituyen sectores, zonas urbanas, hin-
terlands, paisajes, etc.; y por último, los vínculos cons-
tituyen vías, flujos, líneas de energía, canales hidráuli-
cos, entre otros.   
Pero estos componentes tiene como soporte las rela-
ciones sociales, económicas y culturales. La infraes-
tructura física evidenciada en los vínculos, el peso de 
los centros, y la calidad y valor de las superficies va 
estar siempre referido a decisiones no neutras. 
Estas redes pueden tener a través de estos compo-
nentes diversas formas, pueden transformarse, adap-
tarse, ser mas complejas constantemente, pueden 
cambiar, no son cosas estáticas ni para siempre.  

 
La red no solo es vínculoLa red no solo es vínculoLa red no solo es vínculoLa red no solo es vínculo, si bien lo esencial de la red 
espacial es articular, este concepto puede rápidamen-
te constituirse en una herramienta política donde lo 
importante sea vincular solo los grandes centros, 
mientras que los centros intermedios o menores no 
quedan beneficiados de las potencialidades de ese 
vínculo. Convirtiéndose en corredores económicos 
donde la competencia es lo fundamental, dejando muy 
de lado la acumulación local y la complementariedad 
(ver Topología del territorio, Pág. 43). 
 
Al pensar que uno de los componentes de la red es la 
superficie, la red se espacializa. Esto nos da pie a re-
pensar la acumulación local, el uso eficiente del territo-
rio en la ocupación espacial. El hecho de considerar 
las superficies como componente de la red la enrique-
ce. Los aspectos se verán reflejados en el paisaje ur-
bano, como ya se mencionó. Se establece una clara 
relación entre la superficie, la tecnología y el paisaje. 
 
 
• Condiciones de existencia de la red espa-
cial 

    
Para que una red espacial exista deben darse relacio-
nes espaciales entre los componentes antes descritos: 
centro, vínculo y superficie. Estas relaciones son de 
intercambio deben incluir la complementariedad, la 
competencia, y la asociatividad. 
 
Estas relaciones generarán un mayor intercambio en la 
articulación territorial y acumulación local, llegando 
esta ocupación espacial a ser eficiente. 
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4.2. Componentes del modelo  

 
La construcción de un modelo general para el análisis 
del territorio es compleja, por sus diversos componen-
tes y articulaciones entre ellos. Así mismo, cada uno 
de estos puede constituir pistas de investigación a 
futuro.  
Los componentes aquí desarrollados son fundamen-
talmente “relaciones espaciales”, descritas o analiza-
das como topológicas y territoriales.  
Se han seleccionado cinco componentes, que nos 
permiten aproximarnos a un modelo espacial de ca-
rácter general.  
 
 
A. Condiciones espaciales y topológicas de 

una red 
 
En cuanto a las propiedades topológicas del territorio, 
es decir a “las relaciones esenciales en el territorio”, se 
han definido las siguientes: La existencia, la continui-
dad, la capacidad de transformación, la conectividad, 
la compacidad y la adaptabilidad.  
Y en cuanto a las propiedades espaciales en el territo-
rio se han definido las siguientes: la complementarie-
dad, la reciprocidad y la asociatividad 
 
Como ejemplo se tiene la propuesta desarrollada, don-
de la continuidad territorial permite incorporar el de-
sierto en el concepto de desafío común para la ocupa-
ción en la costa, que no solo significa realizar una ocu-

pación humana en él, sino también tener un adecuado, 
eficiente y buen uso del agua, sin desperdicio, y de 
reciclaje mas estricto. Lo que implica el uso de una 
tecnología adecuada en ciudades (ver capitulo 3.4. 
Propuesta espacial).  
La continuidad en el tiempo implica que en los planes, 
se busque la flexibilidad y no una idea determinada de 
producto terminado. El cambio es asumido de manera 
mas continua en la construcción del territorio.  
 
Entonces, se tendría que, mientras más se cumpla con 
las propiedades topológicas, es decir de continuidad 
espacial, adaptabilidad, capacidad de transformación 
y conectividad, existirán mejores posibilidades de si-
nergias y desarrollo local.  Las “relaciones esenciales 
en el territorio” son reflejo de la complementariedad, la 
reciprocidad, y la asociatividad en la red, por lo que la 
retícula será dinámica y articulada con mejores condi-
ciones emergentes. 
 
 
B. Relación entre escalas territoriales  
 
Así como se han definido condiciones espaciales y 
topológicas de una red, podemos extender por analo-
gía y definir escalas espaciales y escalas topológicas 
en el territorio. Esto con el afán de determinar que rela-
ciones nos son útiles para tratar la “relación entre” es-
calas espaciales, antes que la “descripción plana” de 
la definición de cada escala espacial.  
La diferencia de escalas implica también tiempos dife-

 
Aspectos de observación y análisis en el Mo-
delo Espacial  
 
A.  Condiciones espaciales y topológicas de una red 

• Propiedades espaciales y topológicas 
 

B. Relación entre escalas espaciales  
• Relación entre extensión y límites 
• Identificación de referencias 
 

C. Variables y constantes espaciales 
• Relación entre superficies y paisaje 
 

D. Redes fundamentales  
• Superposición de redes territoriales 
• Redes estructurales y funcionales 
 

E. Organización espacial de redes 
• Condición esencial de la red 
• Condición espacial de la red 

Esquema 142: Aspectos de observación Aspectos de observación Aspectos de observación Aspectos de observación 
y análisis en el Modelos Espacialy análisis en el Modelos Espacialy análisis en el Modelos Espacialy análisis en el Modelos Espacial    
 
Se han planteado los componentes del 
modelo espacial como las relaciones 
espaciales básicas a establecerse en el 
modelo. 
 
Como ya se ha visto los componentes 
de una red espacial son los centros, los 
vínculos y las superficies. 
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rentes (por ejemplo en distancias, en fricción espacial), 
lo cual también implica diferencias en los gastos de 
energía, en el desplazamiento por ejemplo. 
 
En las escalas espaciales sus componentes pueden 
enunciarse en tres aspectos: 
 
Las referencias, que son las que van a dar el sentido 
de ubicación de la gente en su lugar, son elementos 
que nos permiten tener efectivamente una “referencia” 
dentro del cambio de una escala a otra, incluso en lo 
cotidiano. Las referencias de acuerdo a la escala irán 
cambiando. Estas referencias darán sentido espacial a 
la proximidad, de acuerdo a estas el sentido de proxi-
midad será mayor o menor. 
En el estudio de caso, se enuncio el cerro de la Virgen 
de Guadalupe, que da referencia clara de ubicación de 
la ciudad en la planicie del valle, de tener en cuenta 
cuan lejos o cerca estamos, constituye un elemento 
guía a nivel del valle. Los elementos de referencia es-
pacial van a dar la noción de ubicación, de accesibili-
dad y de identificación con el lugar. 
 
La extensión y límites, parece evidente entender que 
una extensión esta definida por sus límites tanto espa-
ciales como sociales que contribuyen así mismo a de-
finir la escala. Dentro de una extensión definida, inter-
vienen los actores sociales y se dan una serie de to-
mas de decisiones, inversiones en esta, etc. Superpo-
niéndose así límites definidos por relaciones de poder 
sobre extensiones dadas. 

La unidad, las propiedades que definen la unidad son 
bastante complejas pero pueden quedar definidas de 
manera general en las propiedades que la estructuran 
y le dan vida como organismo.  
Para que un sistema tenga la categoría de unidad de-
be tener una propiedad que es que puede funcionar, 
existir, desenvolverse y hasta reproducirse con “un 
cierto nivel” de independencia. Esta independencia 
esta dada por el nivel de selectividad del perímetro –  
límites.  
Y por otro lado, tener una propiedad que le permita 
articularse con otros elementos, la existencia no esta 
dada solo por la capacidad intrínseca sino en referen-
cia a otros, en relación al exterior. 
 
En un nivel de mayor abstracción, por topología se 
puede relacionar de manera mas precisa a la geome-
tría fractal con las relaciones en el territorio. En este 
caso no se trata de propiedades geométricas euclidia-
nas.  
En topología no existen los kilómetros dentro de una 
relación pero si trata sus características y su capaci-
dad de transformación del medio, es decir de “relación 
esencial” (este tema se trata en Componentes topoló-
gicos de una red, Pág. 43).  Las escalas se definen en 
cuanto las relaciones cambian, se trata de las relacio-
nes que se lleguen a establecer o que se puedan lle-
gar a establecer en su organización.  
Cuando se evidencia el cambio de relación o cambio 
de unidad o “patrón” estaríamos frente a un cambio de 
escala topológica. (los conceptos de patrón y movi-

Esquema 143: Lógica de la escala espacialLógica de la escala espacialLógica de la escala espacialLógica de la escala espacial 
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miento en la geometría fractal están desarrollados en 
la Pág. 49), la geometría fractal se basa en los 
“movimientos” que se establecen entre los patrones. 
Entonces cuando cambia la relación cambia también 
la escala topológica. 
 
En la relación de las escalas territoriales se llega a es-
tablecer una correspondencia entre los aspectos espa-
ciales y topológicos. Esto constituiría las bases de 
herramientas metodológicas para observar, analizar y 
actuar dentro de la relación de escalas territoriales.    Sin 
embargo es necesario hacer un punto aparte para 
desarrollar las propiedades de unidad territorial, para 
luego plantear la relación de escalas espaciales. 
 
La unidad territorial esta dada por relaciones estructu-
rales y funcionales. Las propiedades fundamentales 
que definen la unidad territorial son: la convergencia 
de relaciones, es decir de relaciones tanto sociales, 
culturales, y políticas, como de relaciones espaciales, 
de ecosistemas, geográficas, de infraestructura, de 
equipamiento, etc.; y la autonomía. 
 
La definición de una escala territorial es una construc-
ción esencialmente social. Esta también puede estar 
definida con fines de investigación y/o de intervención, 
dependerá de los objetivos trazados, por lo general 
orientados por la gestión. 
 
La unidad de cada escala territorial estará definida por 
la convergencia de relaciones y la gestión establecida. 
Esta “unidad” va a tener sus implicancias en los otros 
dos componentes de la escala: la extensión/límites y 
las referencias. 
    
La utilidad de la escala topológica en la mirada al terri-
torio nos permite analizar rápidamente sin tener que 
hacer enormes estudios territoriales y urbanos, rele-
vando las relaciones que se construyen en él.  
Esto nos permite ir de manera directa al problema, lo 
cual no significa que no se hagan estudios mas espe-
cializados y profundos sino que ya se van establecien-
do las pautas y canalizando el estudio hacia lo funda-
mental. 
 
La relación entre las escalas territoriales está dada por 
las redes. Las redes espaciales son las que articulan 
los diferentes componentes de las escalas espaciales 
(referencias, extensión, límites y unidad) y los diferen-
tes componentes de las escalas topológicas (cambios 
en la relación de estos componentes espaciales). 
 
La planificación territorial puede plantearse también a 
través de las “relaciones” entre las escalas, dado que 
son las articulaciones las más difíciles de construir en 
la realidad. 
 
 
 

C. Variables y constantes espaciales 
 

Las variables son el conjunto de elementos que hace 
particular a un territorio, que lo hacen propio, y que lo 
hacen singular. Las constantes son los elementos que 
se comparten con otros territorios, caracterizando este 
de condiciones generales (ver Esquema 135). 
 
Estas variables y constantes identifican a la red y en 
especial a sus componentes. 
La importancia de las variables reside en el hecho de 
identificar las referencias que hacen particular este 
territorio, generando a través de estas la ubicación 
(ubicación geográfica) y la ubicuidad (sentido de per-
tenencia) en él. La gente se identifica con su territorio a 
partir de los elementos de referencia. Y estas pueden 
estar en cualquiera de los componentes de la red. 
 
Las constantes van a definir lo general, aquello que las 
identifica a una escala mayor. Por ejemplo en el caso 
analizado podemos observar que el desierto es un 
desafío común, es un elemento que caracteriza todos 
los valles de la costa norte, en este caso identifica cla-
ramente sus superficies. El desierto entonces es una 
constante que define las grandes superficies en los 
valles. 
 
La definición de las superficies, y la definición de refe-
rencias como de la unidad del territorio van a ser el 
soporte de la constitución de los paisajes.  
La diversidad de los paisajes exige entonces continui-
dad con heterogeneidad en la ocupación del territorio. 
 
 
D. Redes fundamentales  
 
Las redes fundamentales estructuran el territorio y con-
dicionan a su vez el desenvolvimiento de las redes 
menores. 
 
Las redes fundamentales han sido definidas en el estu-
dio de caso como las redes del agua, del transporte y 
de la gestión local. Existen otras redes que se desen-
vuelven en el territorio en función de estas tres prime-
ras. Como por ejemplo la red de energía (incluyendo 
en esta las líneas de transmisión como las estaciones 
de gasolina), la red de educación,  igualmente la de 
salud, otras como la del empleo en la actividad agríco-
la, etc. 
 
La superposición de las redes en el territorio, tiene dos 
aspectos. Uno referido a la superposición de la estruc-
tura y de la función de cada red. Y otro referido a la 
superposición de las redes fundamentales en el espa-
cio.  
 
La superposición de la estructura y función de cada 
red que trabajan simultáneamente, son reflejas, son 
como dos caras de una misma moneda. Si una se 
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modifica, condiciona la otra. 
 
En cuanto a la superposición de redes, Dupuy hace 
una interesante propuesta indicando la capacidad de 
transformación de la red a través de Proyectos Tran-
saccionales (PT). Identifica tres niveles en la red: la 
infraestructura (1), la producción y consumo (2), y la 
doméstica (3) (referida a la estrategia optada por la 
persona). Esta red será modificada por los PTs, que 
son en buena cuenta los deseos, los proyectos, los 
planteamientos, y/o las decisiones que corresponde a 
la visión de los usuarios en la red. 
 
Valorando esta dinámica pensamos que desarrollando 
los niveles de infraestructura (1) y de producción y 
consumo (2), existe una relación refleja entre lo estruc-
tural y lo funcional. Considerando que todas las redes 
territoriales tienen un aspecto estructural (lo existente, 
lo tangible de la red) y un aspecto funcional (la ges-
tión). 
 
El trabajo interdisciplinario va a determinar una visión 
integradora y continua. Sin embargo pueden haber 
sesgos disciplinarios que prevalezcan y afecten la vi-
sión territorial, cuando esta es demasiado estructural, 
o espacial minimiza el actor social o viceversa.  
 
 
 
 
 

E. Organización espacial de redes 
 
Este último componente se presenta como el integra-
dor de los componentes anteriormente mencionados, 
va a articular las condiciones espaciales y topológicas 
de una red, va a estar inscrito en la relación entre las 
escalas, definirá variables y constantes dependiendo 
del territorio en el cual se inscriba.  
Igualmente dentro de su estructura de redes, definirá 
las redes fundamentales en esto las jerarquías y co-
nectividad con otras redes. 
 
Para que funcione la red, como ya se mencionó (4.1. 
Condiciones de existencia de una red) el intercambio 
debiera tener un soporte de complementariedad y 
competitividad, ambos aspectos son ejercidos por el 
hecho de tener un efecto de centralidad o un el efecto 
de centralidad múltiple, en cualquier componente de la 
red como el estudio de caso analizado.  
 
La complementariedad se enriquece con la reciproci-
dad y la asociatividad para la acumulación local. Esta 
última necesaria para el desarrollo de la ciudad. 
 
Espacialmente, dentro de las relaciones abstractas 
representadas por grafos, se concretiza en las relacio-
nes transversales en el grafo-árbol, grafo-cadena, y 
grafo-estelar (ver Esquema 144: Condiciones espacial 
de la red).  
 

Esquema 144: Condiciones espaciales de la redCondiciones espaciales de la redCondiciones espaciales de la redCondiciones espaciales de la red 
En este esquema se puede observar que la figura de la izquierda obedece a una lógica de centralis-
mo hacia un centro, generando una figura estelar, donde los otros centros son tributarios o desarro-
llan una relación de alta dependencia hacia el centro. 
En la derecha, esta figura se revierte al lograr “construir” relaciones transversales como se indican en 
las flechas punteadas en rojo. Habrá que tener siempre en cuenta que la construcción de una red 
depende de las relaciones sociales, económicas y culturales que se establezcan y sean el soporte 
de la red física. (Nota: el esquema sigue en la pagina siguiente) 

Vínculos en el territorio 
Representado en un grafo “estelar” 
Referencia a la centralidad 
 

Vínculos en el territorio 
Representado en un grafo “red” 
Referencia al “lugar central” y comple-
mentariedad 
 

Relaciones espaciales que 
generan complemento y com-
petencia, posibilidad de consti-
tuir una red territorial 

Relaciones espaciales de 
diferente jerarquía hacia el 
lugar central 
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Al igual que en el esquema anterior se 
puede observar en este que la figura de 
arriba obedece a una lógica de centralismo 
pero en un eje lineal. Se observó en el 
estudio de caso que la centralidad es ejer-
cida por el vínculo longitudinal, la vía Pana-
mericana Norte. Esto dentro de la escala de 
análisis del valle. 
 
En la figura de abajo, al construir ejes para-
lelos al eje de centralidad, se dinamizan los 
otros centros de menor jerarquía, constitu-
yéndose así una mayor articulación espa-
cial. 

En este último esquema al igual que los 
anteriores se observa en la figura de la 
derecha, un centralismo hacia un solo 
centro, generándose una forma espacial 
abstracta de árbol. 
 
En la figura de la derecha, al “construir” 
ejes trasversales a la lógica de centralismo, 
se genera una mayor articulación espacial y 
así una mayor dinámica en la competencia 
de las centralidades múltiples que se dan 
en el territorio. 

En los esquemas anteriores de lógicas 
centralistas, las superficies no están defini-
das como tales, quedan mas bien depen-
dientes ya sea de los vínculos o de los 
centros. 
Dentro de las redes espaciales, las superfi-
cies quedan definidas de manera mas 
eficientes. Esto se puede observar con 
facilidad en el paisaje. 
 

 

Vínculos en el territorio 
Representado en un grafo 
“cadena” 
Referencia a la centralidad 
 

Vínculos en el territorio 
Representado en un grafo 
“red” 
Referencia al “lugar cen-
tral” y complementariedad 
 

Vínculos en el territorio 
Representado en un grafo “red” 
Referencia al “centro” y complemen-
tariedad 

Vínculos en el territorio 
Representado en un grafo “arbol” 
Referencia a la centralidad 
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4.3. Posibilidades y potencialidades 

del modelo espacial  

 
 
Hay una pregunta básica, hasta donde puede servir o 
es útil el modelo planteado a alguna realidad o que 
tipo de realidades?. Pero para esto hay que tener en 
cuenta que un modelo tiene mayor capacidad de de-
sarrollo cuando tiene mayores posibilidades de abar-
car ámbitos de estudio o de análisis, esto sucede 
cuando tiene mayor posibilidad de relacionarse a otros 
modelos o ser sustento de modelos nuevos. 
 
 
• Alcances y restricciones del modelo es-

pacial  
 
Algunas de las condiciones que se muestran aquí pue-
den definir tanto los alcances como las restricciones 
del modelo, talvez por esa razón se deba de hablar de 
límites del modelo. Sin embargo la utilidad reside que 
muchos de estos se definen como tales y es mas ade-
cuado encontrar las restricciones, para poder desarro-
llar los modelos mas adelante o reflexionar sobre el 
tema. 
 
En cuanto a los ámbitos espaciales se pueden identifi-
car de manera general los tres siguientes: 
 
Los ámbitos similares, correspondientes en este caso 
al sistemas de ciudades intermedias pertenecientes a 
la región de la costa nor-peruana. La capacidad del 
modelo entra a tomar todo el ámbito de la costa norte, 
al haber desarrollado uno de los valles y la relación 
entre estos, al haber definido las constantes o genera-
lidades entre ellos. Un ejemplo claro es el valle al sur 
del estudio de caso, el valle Chicama que alberga tam-
bién una red de ciudades: entre las mas importantes, 
Paijan, Chicaza, Ascope, Casa Grande, Cartavio, y 
Cao (ver Ciudades Intermedias en la costa Norte, 
(Pág. 76), de economía agraria. 
 
Los ámbitos relacionados, que corresponde a los sis-
temas de ciudades intermedias pertenecientes a regio-
nes periféricas. En este caso el modelo se aplica par-
cialmente, ya que no se esta tratando de espacios 

similares. En este caso podemos hablar de toda la 
región andina, donde el territorio es diverso y disperso 
(mega diversidad y dispersión de los recursos), por lo 
tanto la ocupación reticular es una estrategia eficiente. 
 
Y por último ámbitos analógicos, que corresponde a 
los sistemas territoriales y/o espaciales en general y de 
cualquier lugar. Corresponden a ámbitos diferentes 
pero por analogías se puede aplicar este modelo, por 
ejemplo en el caso de un campamento minero, donde 
se pueden establecer analogías, ya que lo esencial de 
un campamento es que puede moverse, o en el caso 
de las ciudades fronteras donde la superficie jurisdic-
cional juega un rol predominante. En este caso los 
conceptos desarrollados de superficies son relevantes. 
 
El modelo hasta aquí planteado puede constituir base 
o sustento para otros modelos o tener la capacidad de 
asociarse a otros modelos o en su defecto que otros 
modelos se asocien a él. El modelo general si bien es 
un modelo básico (científico) de redes territoriales, 
puede constituirse también en un modelo metodológi-
co y por tanto, es susceptible de comportarse como 
modelo aplicativo.  
 
Por otro lado, la calidad de generalidad del modelo 
básico le otorga a su vez una calidad de alta replicabi-
lidad al modelo aplicativo, como se enunció para los 
ámbitos relacionados, líneas mas arriba.  
Normalmente se toma el modelo como guía solo para 
el análisis, y en la propuesta (planificación) este se 
pierde y queda rebasado por todas las circunstancias 
reales y se adoptan las tendencias. Entonces no se 
busca lo que “debería ser” sino se opta por lo que 
“puede ser”, siguiendo la tendencia. 
 
Como ejemplo de aplicación se tiene el desarrollado 
en el desierto de Cupisnique que logra la continuidad 
de la ocupación en el territorio y fortalece a la ciudad 
de San Pedro de Lloc dentro de su red existente (ver 
Continuidad espacial, Pág. 139). Donde se recalca 
igualmente que las redes jurisdiccionales no coinciden 
con las escalas territoriales, de ahí la importancia de la 
asociatividad de la gobernancia en las escalas territo-
riales para lograr sinergias de desarrollo territorial. 
 
Es importante mencionar que no es un modelo com-
pleto, faltaría identificar la relación con otras discipli-
nas. El reto de la descentralización es grande ya que 
estamos dentro de un marco de pobreza, dispersión 
de recursos, mega diversidad, y la fuerte limitante en el 
centralismo, los esfuerzos por descentralizar recién se 
empiezan a entender, y este como proyecto social ya 
tiene más de 20 años. El problema es cómo descen-
tralizar y el presente trabajo apunta a eso; así mismo, 
la dinámica de la gestión local, en consolidación, tiene 
un papel preponderante en este quehacer. 
 
 

Las relaciones transversales planteados en el esque-
ma, pueden mostrar a priori un alto costo, por ejemplo 
en infraestructura necesaria para establecer la relación 
entre centros y superficies. Esto sucede sólo cuando 
se observa el territorio de manera estructural, pues si 
la observación contempla el aspecto funcional se valo-
rará el proceso, las relaciones sociales construidas, la 
relación armónica con el territorio en lo cotidiano, en el 
desplazamiento o articulación diaria y constante de las 
personas, es decir en la lógica de la vida diaria de una 
retícula espacial. 
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• Perspectivas para investigaciones futuras 
Esta es una investigación tratada desde la visión del 
espacio y de su abstracción, principalmente se busca 
entender la organización y relaciones espaciales que 
se construyen en el territorio, por eso una línea intere-
sante sería poder confrontarla o complementarla con 
la visión de otras disciplinas. Igualmente desarrollar a 
profundidad la observación como herramienta de ini-
cio de la investigación y acompañamiento al análisis 
urbano como de la propuesta y la intervención. 
Sabiendo que cada una de estas etapas debe mane-
jarse dentro de visiones de flexibilidad, tanto porque el 
territorio no se termina de conocer por su complejidad, 
tanto por los cambios al que este esta sujeto. Una me-
todología de la observación involucraría a las discipli-
nas de la antropología por ejemplo. 
 
Este modelo se obtiene a partir del desarrollo operati-
vamente positivo de cada componente del modelo; lo 
que puede resultar en un cartilla metodológica de có-
mo abordar el análisis y el planeamiento territorial;  una 
aplicación directa, se muestra en el caso de Jequete-
peque y sus desiertos.  
 
 
 
4.4.  Metodología de análisis y pro-

puesta territorial 
 

La metodología propuesta esta enunciada casi en su 
totalidad en los aspectos desarrollados en el análisis 
del estudio de caso. 
 
En el concepto de continuidad territorial, el objetivo es 
el de llegar a una metodología teniendo como eje la 
“relación”. Este es un concepto esencial del territorio y 
de las dinámicas que se desarrollan en él. Este con-
cepto esta situado aquí en forma abstracta pero es 
eso lo que permite la generalización de la investiga-
ción a otras. 
 
Se plantea entonces la relación entre las diferentes 
escalas de análisis y propuesta, la relación entre las 
diferentes dicotomías observadas; se busca en un 
inicio indicadores que nos expresen las características 
cualitativas del problema a tratar y de sus proporcio-
nes antes que el tamaño preciso o cuantificable del 
problema.  Se valoriza el hecho de entender el proble-
ma, pero esto es necesario hacerlo con la población 
concernida, y de ahí la importancia de la comunicación 
y de la participación en la propuestas. 
 
En tal sentido se han destacado los siguientes compo-
nentes para una metodología:  
 
• las redes fundamentales,  
• el concepto amplio de red, el cual incluye las super-

ficies en él,  

• la articulación de escalas territoriales,  
• las dicotomías espaciales,  
• la existencia de redes territoriales 
 
En cada uno de estos componentes se identifica esen-
cialmente la relación que se establece en el territorio.   
 
Las redes fundamentales buscan observar la totalidad 
del territorio, estas redes son determinantes en la or-
ganización espacial, implican a otras redes y pueden 
sujeto de sinergias importantes. La aproximación sisté-
mica valoriza entender el “todo” a partir de una 
“parte”. En este estudio de caso se observa la comple-
jidad del territorio a partir de tres redes fundamentales: 
el agua, el transporte público de pasajeros y la gestión 
municipal. 
 
El concepto amplio de red, permite incluir a las superfi-
cies, en esta se incluye también la acumulación local. 
Por lo tanto considerar las superficies es incluir neta-
mente  a las personas y la relación con la calidad de 
vida, que se ve inmediatamente reflejada en el paisaje. 
La articulación de las escalas territoriales cuestiona 
por ejemplo las decisiones a tomar. Tenemos la mala 
costumbre de trabajar a nivel de cada escala definida 
dejando a los decidores políticos las relaciones entre 
las escalas. 
 
Las dicotomías espaciales sería unos de los primeros 
aspectos a ser tratados, por de estas se desprende 
rápidamente la mirada hecha al paisaje. Pero lo mas 
interesante aquí es que se identifican los conflictos y 
las potencialidades sinérgicas. Una vez mas se ubica 
la observación en la “relación” de las cosas pero con 
un inmediato correlato a la propuesta. 
 
Finalmente las condiciones de existencia de una red 
territorial, tanto condiciones espaciales como topológi-
cas. La red si existe es porque las personas están ahí 
y la necesitan. Es en este sentido que se identifican 
como condiciones espaciales: la complementariedad, 
la reciprocidad, y la asociatividad; y para las condicio-
nes de topología: la capacidad de transformación, la 
continuidad espacial, la conectividad y la capacidad 
de adaptabilidad del territorio; dado que el territorio a 
pesar de albergar estas transformaciones no pierde 
sus características esenciales. 
 
Estos aspectos espaciales tienen su correlato social, 
económico, cultural y político; el espacio es condición 
pero también condicionado. Si bien aquí se ha tratado 
de tener siempre una mirada a partir del espacio este 
es parte de la dinámica territorial, y esta comprende 
complejidad, amplitud y diversidad. 
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Otra manera de ver las cosas  
 

Epílogo  

   

• Esquemas y gráficos  

• Observación de campo 

• Aproximación a  un Método de propuesta espacial en el 

ordenamiento territorial y urbano  
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Epílogo 

 
 

Se ha planteado este epílogo para enunciar una otra 
mirada de la investigación realizada.  
La gráfica y la observación constituyen componentes 
esenciales para tratar la cuestión espacial. En el trans-
curso de la investigación estos dos aspectos han ayu-
dado de manera fundamental al desarrollo de la mis-
ma, han permitido alcances importantes y aportes mul-
tidisciplinarios para abordar un territorio dado. Igual-
mente se enuncia igualmente la aproximación a un 
método para elaborar una primera imagen de pro-
puesta espacial en el ordenamiento territorial y urbano. 
 
 

• Sobre los esquemas y gráficos1 

    
Durante el trayecto de la investigación, la construcción 
de gráficos ha sido de mucha utilidad, tanto para la 
discusión de ideas con otros colegas, investigadores, 
como para recibir el aporte de otras disciplinas, como 
por ejemplo de la sociología, la antropología y la geo-
grafía. 
Los gráficos se han ido desarrollando en la medida del 
avance, pero no se trata de un avance necesariamente 
lineal, existen idas y venidas en forma de espiral. En el 

proceso de la investigación prácticamente se ha obte-
nido un banco de gráficos que ha sido de utilidad, pa-
ra la comprensión en las diferentes etapas de avance, 
para trazar un camino en la investigación que iba mo-
dificándose o enriqueciéndose en el trayecto. 
Se corrobora la importancia de la gráfica para comuni-
car las ideas en la investigación y mantener un hilo 
conductor en esta.  
 
Esto realmente no es nada nuevo, no es un aporte en 
sí, lo que si es interesante es que ha constituido una 
herramienta esencial para el desenvolvimiento de todo 
el trabajo, en la etapa de sistematización y síntesis de 
la tesis (última etapa) ha permitido tener una memoria 

1 Esquema, del latín schema, representación gráfica o simbólica de 
cosas materiales o inmateriales.  
- Resumen de un escrito, discurso, teoría, etc. atendiendo solo a sus 
líneas o caracteres mas significativos. 
- idea o concepto que alguien tiene de algo y que condiciona su 
comportamiento. 
Gráfico, dicho de una descripción, de una operación o de una de-
mostración que se representa por medio de figuras o signos. 
- dicho de un modo de hablar. que expone las cosas con la misma 
claridad que si estuvieran dibujadas 
-Representación de datos numéricos por medio de una o varias lí-
neas que hacen visible la relación que esos datos guardan entre sí. 
 

(Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Edi-
ción 22, España 2001). 

Esquema 145: Gráfico del avance de la investigación Gráfico del avance de la investigación Gráfico del avance de la investigación Gráfico del avance de la investigación (presentado en el 2007-Convenio Inter Universitario para el Desarrollo CUD, diagramación B. Juárez) 
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gráfica de la secuencia de toda la investigación.  Esta 
memoria que es posible compartir en los momentos 
de discusión de los avances planteados con otras dis-
ciplinas concernientes al tema. Los gráficos permiten 
volver a ellos, permiten la retroalimentación, y que es-
tos se constituyen elementos mas serios de la tesis. 
Existe una gran cantidad de estos que se han ido de-
jando en el camino. 
Los gráficos entonces guían el avance y la sistematiza-
ción de la investigación. 
 
En la etapa de propuesta espacial y en el planteamien-
to de un modelo, es la herramienta fundamental.  
Al dar valor a esta herramienta, se puede graficar cla-
ramente las ideas primarias, una manera básica, y lue-
go desarrollar las ideas de manera más precisa y pro-
funda, con la intervención de otras disciplinas y funda-
mentalmente de actores locales (decidores, y repre-
sentantes y colaboradores locales) en el proceso de 
propuesta. Constituye una herramienta y por ende hay 
que saber utilizarla. 
La imagen ayuda a la comprensión rápida, crítica y a la 
síntesis de las ideas, es fundamental porque nos da 
inmediatamente un panorama o visión del problema 
que se esta tratando.  
La imagen (esquema abstracto, gráfica, foto, plano, 

corema, esquema espacial, etc.) tiene riesgos, el de 
llegar a ser reduccionista en vez de abrir puertas a la 
discusión, y por ende al conocimiento. Es decir a que-
darse en la idea primigenia o central y no desarrollarla.  
 
Sin embargo su característica de reduccionista no ne-
cesariamente es peyorativa, o debe ser tomada en 
desmedro de algo, pero si es esencial para el esque-
ma, porque este no se puede contener todo en él, es 
necesario perder algo para seguir avanzando. 
La mayor utilidad de los gráficos y esquemas radica en 
poder enfrentar desde un inicio (etapas primarias de la 
observación del caso) a la complejidad y extensión del 
tema territorial y urbano. 
 
Cabe mencionar de igual manera que en cuanto a los 
riesgos que estos puedes manipular opinión o enfren-
tar grupos con intereses diferentes, sin lograr acuerdos 
que es lo peor. 
Por otro lado, los gráficos si bien tienen un grado de 
libertad en relación a la comprensión de las cosas 
complejas, también tienen una estructura, mas aún 
cuando muestran una síntesis extensa de una investi-
gación. 
Aquí se muestra, a manera de ejemplo el afiche gráfico 
realizado para una presentación de avance de la inves-
tigación (Esquema 145). 
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La estructura (Esquema 146) síntesis planteada, sirve 
en este caso para revalorar los puntos centrales dentro 
del proceso de la investigación.  
Cada punto es descrito y analizado en dos aspectos, 
un aspecto (parte superior) referido a la síntesis de la 
interpretación de la realidad. Es decir que esta referido 
a la descripción analítica de lo que se ha buscado ob-
servar y analizar, por lo tanto de los datos estadísticos, 
información captada en el lugar y entrevistas realiza-
das.  
Y un segundo aspecto (parte inferior) referido al análi-
sis mas abstracto, donde se articula lo observado, con 
los datos y la reflexión en cada punto importante. 
De esta forma la línea guía del gráfico es también una 
línea espejo, del lado superior podríamos referirnos a 
la realidad y del lado inferior a la abstracción. 
 
Como puntos de inicio y final están los aspectos teóri-
cos y los desafíos que plantea la investigación, tanto 
en el desarrollo territorial como en el metodológico. 
La estructura planteada explica la presentación a reali-
zar de la investigación. Este ejemplo es el sustento de 
lo que puede llegar a constituir un gráfico sujeto a una 
estructura. 
 
 
• Sobre la observación de campo 

    
Esta es una acción con la que uno inicia la investiga-
ción, y en particular cuando se tiene un estudio de ca-
so como el del análisis de una red de ciudades en un 
valle. Es también una acción que irá acompañando 
simultáneamente a las confrontaciones de datos, esta-
dísticas, información, es decir a la investigación del 
estudio de caso.  

La observación de campo en las etapas iniciales, es 
fundamental para la investigación, esta se enriquece 
con el empleo de material gráfico, que explica y descri-
be la situación, orientada a entender los problemas, 
las situaciones, los intereses, etc.  
Se puede definir en una primera fase de identificación 
los componentes que conforman tal realidad. Paralela-
mente se identifican las relaciones entre los compo-
nentes luego estos se irán integrando mediante el aná-
lisis.  
Y producto de la primera fase de observación se plan-
tearan o definirán los hilos conductores de la investiga-
ción.  
Estos podrán quedar definidos como variables de aná-
lisis o variables temáticas, que han sido el caso para la 
presente investigación  
 
Por ejemplo, se identificaron que los objetivos temáti-
cos del presente documento se sitúan dentro de una 
visión integradora y de continuidad territorial. 
Particularmente hago énfasis en esto, porque hay una 
etapa inicial que se encuentra dentro del ámbito de la 
intuición. Se observan los “temas” de la ciudad que 
sorprenden, que interpelan, que impactan, a través de 
los cuales “nos habla” la ciudad. La subjetividad del 
científico es la que guía la observación. 
 
La observación de campo, la que simplemente es mi-
rar, contemplar, recorrer la ciudad, conversar con la 
gente, es muy importante porque nos hace ser parte 
de esta y reconocernos en ella, esta identificación dife-
rente en comparación con la gente del lugar es nece-
saria para lograr a la postre, cuestiones mas coheren-
tes, motivación con el tema de investigación, y reflexio-
nes talvez mas certeras. 

Estructura teórica de un gráfico.   
Según T. Buzan: "un mapa mental consta 
de una palabra central o concepto, en torno 
a la palabra central se dibujan de 5 a 10 
ideas principales que se refieren a aquella 
palabra. Entonces a partir de cada una de 
las palabras derivadas, se dibujan a su vez 
de 5 a 10 ideas principales que se refieren 
a cada una de esas palabras."   

Esquema 146: Estructura planteada de la síntesis de la investigación Estructura planteada de la síntesis de la investigación Estructura planteada de la síntesis de la investigación Estructura planteada de la síntesis de la investigación     
Este esquema es un replanteo de la estructura del afiche arriba mostrado, también se toma como 
apoyo el aporte de los Mapas Mentales desarrollados por T. Buzan. 
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Esta dimensión intuitiva, es heurística; en la introduc-
ción de este documento se trata de rescatarla, como 
dimensión a ser reconsiderada, al inicio, en paralelo y 
complementaria a la dimensión científica de la investi-
gación. Lo interesante de esta, es que nos da mas 
libertad para proponer, para abordar los problemas, 
para identificarlos, y para conocerlos.  
 
Sin embargo, la observación necesita de un bagaje, de 
un conocimiento del tema en general, de la experiencia 
en el manejo de temas afines, y principalmente de la 
“libertad” para observar. 
 
Dentro de los objetivos metodológicos se encuentra el 
poder desarrollar la “observación de campo” bajo una 
visión heurística. Como ya se ha mencionado esta nos 
permite abordar la complejidad y la extensión de te-
mas territoriales.  
 
 
• Aproximación a un método de pro-

puesta espacial  

 
La propuesta espacial depende de la idea rectora, de 
la idea central de la propuesta, es decir de la idea de 
ciudad, la cual nos permite definir e identificar el hilo 
conductor de la propuesta.  

La definición de la idea central de la propuesta, no es 
cosa fácil, requerirá de la discusión de las diferentes 
disciplinas a intervenir en la propuesta, que converjan 
en principios urbanos y por ende de una posición polí-
tica frente a la ciudad y el hábitat. Y por otro lado de lo 
que quiere la población del lugar, entonces el momen-
to de “pensar la propuesta” es compartido porque 
también intervienen los actores sociales. 
 
Las condiciones mínimas de habitabilidad, incluso las 
condiciones mínimas para el desarrollo de la población 
deberán estar en concordancia con las lógicas territo-
riales observadas. Esto permitirá abordar de manera 
armónica las soluciones optimas en coherencia con la 
“idea central de propuesta” 
Igualmente la idea rectora requiere del conocimiento 
del contexto, del conocimiento del problema y de las 
condiciones básicas de hábitat que se requieran. 
 

El desarrollo de la idea central de la propuesta nos 
permitirá elaborar la estrategia de ocupación espacial 
(Ver Esquema 148: Construcción de la idea central de 
Propuesta y estrategia espacial). 
 
Hasta el momento tenemos entonces, a parte de la 
definición del problema territorial, la definición de los 
principios urbanos fundamentales, la definición de la 
idea central de propuesta, y la definición de la estrate-

Esquema 147: Aspectos según fases en la ObservaciónAspectos según fases en la ObservaciónAspectos según fases en la ObservaciónAspectos según fases en la Observación 
Si bien el esquema se presenta rígido, la intención es principalmente entender un proceso en la observación antes que clasificarla de 
manera 

Observación 
Fase 1 (a)

Observación 
Fase “n”

Observación 
Fase 2 

Aspectos requeridos Aspectos tratados 

• Conocimiento previo del 
caso

• Experiencia propia

• Conocimiento objetivo del 
caso (datos estadísticos, 
información formal, etc.)

• Mayor conocimiento 
objetivo del caso (datos 
estadísticos, información 
formal, etc.)

• En la fase de identificación 
se definen los 
componentes que 
conforman tal realidad

• Seguidamente se 
identifican las relaciones 
entre los componentes; y 
se corrobora la definición 
de los “hilos conductores”

• luego los componentes 
como las relaciones 
identificando se irán 
integrando, mediante el 
análisis.

Notas: 
-Se han puesto líneas punteadas, porque si bien se estima que se pueden identificar o clasificar fases, aspectos requerido, 
tratados y productos, muchos de estos pueden existir en simultaneo y no necesariamente de manera seguida.
-(a), Cada fase podría corresponder a los diferentes viajes o aproximaciones al estudio de caso tratado.
- “Hilos conductores”, se definen como el o los temas centrales que orientan la investigación: En el caso analizado corresponde a 
la ocupación territorial en red. Entonces de ahí uno se pregunta, porque?, cómo es que esta se da?, que facilita que esta se de?, 
etc.
-Variables de análisis, son producto del análisis y de la reflexión, no necesariamente de la observación de manera directa, pero se 
corroboran en esta.
-Variables temáticas, son obtenidas del estudio de caso, por lo tanto depende directamente de la observación y de la capacidad 
heurística de los investigadores.

• Producto de la primera fase 
de observación se 
plantearán o definirán los 
“hilos conductores” de la 
investigación.

• Se plantearán o definirán 
las variables temáticas y/o 
variables de análisis 

• Se desarrollan los 
componentes y relaciones 
de las variables temáticas.

• Se va construyendo una 
visión integral del caso

Productos esperados 
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gia espacial de ocupación urbana. Cuatro aspectos 
enunciados en el Esquema 148 que organizan la pro-
puesta espacial. La estrategia espacial va a estar com-
puesta de los siguientes elementos espaciales: la ubi-
cación, las escalas territoriales, los límites de las su-
perficies comprendidas (abordadas o creadas), la rela-
ción de lo local (en el tiempo y en el espacio) y final-
mente la apuesta de un espacio articulado en red. 
 
En el modelo espacial (Parte 4) se describen cinco 
condiciones espaciales para abordar la estrategia es-
pacial de manera directa, que no dejan de lado la lo-
calización, las relaciones entre escalas verticales y 
horizontales, las dicotomías espaciales y las decisio-
nes que se tomen con las superficies, la articulación 
del nivel local sobre todo considerando en él la ges-
tión, y la articulación espacial en red, que según la 
estrategia planteada  engloba las condiciones espa-
ciales descritas (ver Esquema 144).  
La estrategia espacial en red cambia las relaciones 
espaciales, la continuidad de esta no es referida única-
mente a esa continuidad física, sino que se trata de 
una continuidad reticular en el territorio mucho mas 

compleja donde interviene igualmente la gestión.  
En cuanto al desarrollo de la estrategia espacial, los 
nuevos conceptos urbanos la refieren como el  
“espacio de conexión”2.  
 
Este espacio urbano reticular esta en el plano físico, 
social, económico, cultural, etc. pero fundamentalmen-
te en el plano político, es por ello que esta primera pro-
puesta espacial debe tener una estructura suficiente-
mente flexible que permita y aliente los cambios y 
complementos en el desarrollo de su propuesta. 
Un ejemplo de esta propuesta primaria es la elaborada 
para el valle bajo del Jequetepeque en el capítulo 3.4. 
que evidencia los planteamientos urbanos y territoria-
les de base, una toma de partido y una primera ima-
gen de la ocupación espacial en el territorio. Donde 
evidentemente este nuevo espacio de conexión involu-
cra a las superficies. 
 

Esquema 148: Construcción de la idea Construcción de la idea Construcción de la idea Construcción de la idea 
central de la Propuesta y Estrategia espa-central de la Propuesta y Estrategia espa-central de la Propuesta y Estrategia espa-central de la Propuesta y Estrategia espa-
cialcialcialcial 
 
 
Esta construcción se plantea a partir del 
dominio del conocimiento y del dominio de 
los principios  

2 F. Choay enuncia el “espacio de conexión” observando nuevos 
retos para la comprensión del espacio, al igual que Magnaghi aporta 
una propuesta evidenciando el valor de esta nueva mirada sustenta-
da de la ocupación reticular y en la gestión local. 

Esta construcción se plantea a partir del 
dominio del Territorio y de la Población   

Condiciones para la estrategia espacialCondiciones para la estrategia espacialCondiciones para la estrategia espacialCondiciones para la estrategia espacial 
 
La organización en red puede articular las 
cuatro condiciones espaciales enunciadas. 

Estrategia espacial  

Territorio

• construcción de un territorio 

• proceso urbano de ocupación 
del espacio 

Población

• condiciones mínimas de 
habitabilidad

• requerimientos de la 
población a albergar 

Dominio del 
Conocimiento del problema

• Condiciones básicas de 
habitabilidad

• Ocupación del territorio
• Construcción del paisaje

Dominio de principios

• los principios urbanos 
fundamentales

• los nuevos conceptos del 
espacio urbano 

Idea central de la propuesta 

Estrategia espacial  

• Ubicación
• localización geográfica
• sentido de ubicuidad

• Escala
• relación de escalas verticales

• Relación de escalas horizontales
• Límites

• superficies (referencias)
• paisajes (pertenencias)

• Local
• relación del ámbito local
• la gestión local

• Organización en red
• espacio articulado en red
• continuidad espacial 
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