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Resumen 

La pérdida y degradación de los bosques son originados por la intervención del hombre que ha 

ocasionado un desarrollo y ocupación del territorio de una forma destructiva, conllevando a una 

modificación violenta del territorio. Es por ello que, esta investigación plantea un paisaje 

híbrido productivo integral, que permite la conservación de la biodiversidad, contribuyendo al 

desarrollo económico de los distritos colindantes del Parque Nacional de Cutervo, tomando 

como intervención territorialista y solución paisajística el centro poblado de Shitabamba, 

desarrollando la metodología que busca y evalúa la degradación de los bosques mediante la 

identificación de las causas que genera la deforestación y sus elementos medio ambientales, así 

mismo el análisis de estrategias proyectuales que se emplearan para la producción y 

reforestación con fin de evitar la deforestación y la perdida de la biodiversidad en donde se 

identificó áreas degradadas por la tala y quema indiscriminada, caza de animales en peligro de 

extinción y ampliación de la frontera agrícola, destruyendo gran parte de la biodiversidad y 

generado una pérdida de la cobertura vegetal y sus propiedades naturales. Aunque estas 

actividades disminuyan, el recurso natural ya se encuentra degradado sin una posible 

regeneración natural o reforestación comunitaria, es por ello que se plantea un desarrollo agro 

reforestal para generar una revitalización de los recursos naturales. 

 

 

Palabras clave: Paisaje híbrido, Paisaje productivo, Reforestación, Desarrollo autosostenible. 
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Abstract 

The loss and degradation of forests are caused by the intervention of man that has caused a 

development and occupation of the territory in a destructive way, leading to a violent 

modification of the territory. That is why this research proposes an integral productive hybrid 

landscape, which allows the conservation of biodiversity, contributing to the economic 

development of the neighboring districts of the Cutervo National Park, taking the Shitabamba 

populated center as a territorialist intervention and landscape solution, developing the 

methodology that seeks and evaluates the degradation of forests by identifying the causes that 

generate deforestation and its environmental elements, as well as the analysis of project 

strategies that will be used for production and reforestation in order to avoid deforestation and 

loss of biodiversity where areas degraded by indiscriminate logging and burning, hunting of 

animals in danger of extinction and expansion of the agricultural frontier were identified, 

destroying much of the biodiversity and generating a loss of plant cover and its natural 

properties. Although these activities decrease, the natural resource is already degraded without 

possible natural regeneration or community reforestation, which is why an agro-reforestry 

development is proposed to generate a revitalization of natural resources. 

 

. 

Keywords: Hybrid landscape, Productive landscape, Reforestation, Self-sustainable 

development. 
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Introducción 

Las áreas naturales protegidas (ANP) son espacios territoriales establecidos y protegidos 

legalmente. Según (Amparo Lasso, 2016) en promedio el 15% de la superficie terrestre está 

conformada por áreas protegidas, cuya finalidad es conservar los recursos naturales.  

A la fecha, el Estado Peruano cuenta con 76 áreas naturales protegidas. De estas, 15 son 

Parques Nacionales, 9 son Santuarios Nacionales, 4 son Santuarios Históricos, 2 son Reservas 

Paisajísticas, 3 son Refugios de Vida Silvestre, 16 son Reservas Nacionales, 10 son Reservas 

Comunales, 6 son Bosques de Protección y 2 son Cotos de Caza (El Peruano, 2023). Sin 

embargo, A pesar que las ANP tienen como finalidad la conservación de la biodiversidad, no 

obstante, se generan problemas como “tala y quema indiscriminada, caza de animales en peligro 

de extinción y ampliación de la frontera agrícola” (Cortés Sánchez, 2018), debido al 

crecimiento poblacional y la intervención humana, ocasionando su degradación y afectando de 

manera concreta a la pérdida drástica de la biodiversidad,  lo cual se ve reflejada como la 

ocupación del entorno rural y sus beneficios, dejando de lado las dinámicas comunitarias como 

parte integrador de un eje productivo y reforestar que permita la integración, y desarrollo 

sostenible en el entorno rural. 

A través de los años la deforestación y sus actividades extractivas, se están convirtiendo en 

los responsables de la pérdida de la biodiversidad “generando consecuencias negativas sobre 

los ciclos biogeoquímicos e hidrológicos, lo que a su vez provoca una aceleración en la pérdida 

de los nutrientes ecosistémicos”. (Dorado & Arias, 2006). Problemas que repercuten en un 

entorno rural, generando así la apropiación y expansión de las actividades agrícolas para el 

subsidio económico de manera focalizada en el territorio.  

La problemática antes descrita se ve reflejado de manera global, ya que es un problema 

latente en el territorio generada por el desarrollo comunitario la cual se encuentran en un 

crecimiento constante, como en el caso de “Rhondda Cynon Taf”, en Gales, los valles del lugar, 

donde existieron un gran ecosistema de bosques, sirvieron como lugar de extracción de petróleo 

para Gran Bretaña y otros países europeos. Para ellos fue necesario que gran parte de la 

superficie forestal fuera deteriorada, eliminada. Sumado a ello existía una gran falta de ingresos 

económicos hacia la población quienes encontraron en la tala una forma de solventar sus 

necesidades económicas. (Suastegui et al., 2019). Tomando dicha problemática en un entorno 

nacional y una realidad latente en la zona norte del Perú en el departamento de Cajamarca, que 

se encuentra la primera ANP del Perú,  la cual experimenta el deterioro de la biodiversidad 

ocasionada por las actividades comunitarias, a lo largo de los años parte de estas actividades 
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extractivas, degradantes está presente en los 42 centros poblados ubicadas en el interior de la 

zona de amortiguamiento, ocupan y utilizan las propiedades que brinda el territorio. 

 

El Parque Nacional de Cutervo, creado el 20 de septiembre de 1961, por el ilustre profesor, 

Salomón Vílchez Murga, quien exigió la conservación de la bella cordillera de Tarros, “Con 

una extensión de 2500 Ha, (25 Km2) teniendo como objetivos: Proteger las grutas de San 

Andrés de Cutervo y los bosques naturales” (SERNANP, 2009) se encuentra ubicado en los 

distritos de “San Andrés de Cutervo, Santo Domingo de la Capilla, Callayuc, Santa Cruz de 

Cutervo, Pimpingos y Santo Tomás” Ver Anexo 1. Límites Geopolíticos. Fuente: propia, la cual 

la dinámica comunitaria actualmente evidencia actividades extractivas y deforéstales asociadas 

a las actividades agrícolas que generan una segregación de la cobertura vegetal y sus 

condiciones ecológicas.   

 

Se plantea como solución un Paisaje Híbrido integral, que permita el desarrollo y 

conservación de la biodiversidad, contribuyendo al desarrollo económico de los distritos 

colindantes, de manera que se lleve a cabo un desarrollo sostenible, generadora de actividades 

comunitarias, para la inclusión social y generación de fuentes de trabajo impulsando la 

economía circular en beneficio de las comunidades. 

La investigación parte de un análisis territorial en reconocer el estado actual e identificar las 

causas que genera la deforestación, sin dejar de lado las actividades comunitarias relacionadas 

a los elementos medioambientales y sus características físicas, así mismo analizar las estrategias 

empleadas en diferentes contextos relacionadas al desarrollo sostenible, para posteriormente 

definir las estrategias proyectuales que se emplearán para la producción y reforestación, con fin 

de evitar la deforestación y la pérdida de la biodiversidad en el Parque Nacional de Cutervo. 

Revisión de literatura 

La investigación presente se encuentra fundamentada en el rol de generar un paisaje productivo 

integrador de actividades dinámicas reforéstales, vinculando a la incorporación comunitaria, 

siendo estas las ocupantes del territorio degradado ocasionada por sus actividades deforéstales 

con el fin de solventar sus necesidades económicas, degradando de manera puntual la 

biodiversidad que nos presenta el primer Parque Nacional del Perú ubicado en la provincia de 

Cutervo.  

La degradación del territorio es ocasionada por la deforestación siendo el proceso por el cual la 

tierra pierde gran parte de sus bosques por actividades humanas, como el desarrollo agrícola, 

especialmente la extracción de la materia prima, en búsqueda de satisfacer sus necesidades 
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personales o utilizando la madera para la fabricación de productos. Según (García Romero, 

2013), se genera una reforestación comunitaria donde se lleva a cabo la planificación de 

sembrío de una serie de plantas locales en una determinada área intervenida, como indica 

(Molina Pereira, 2019) para la regeneración natural y la biodiversidad emergente, haciendo del 

espacio el lugar propicio para el resguardo de fauna silvestre y a la vez contribuir positivamente 

a las comunidades adyacentes con sus peculiares propiedades naturales.  

El desarrollo de un paisaje híbrido, generador de nuevos paisajes que permitan la introducción 

de diferentes usos logrando así, un paisaje productivo entendido como un sistema ecológico, 

tomado como un elemento sistematizador de jerarquías productivas asociadas al territorio rural, 

ecológicos y sociales, de una manera controlada y biodegradable, de la misma manera es 

generadora de actividades locales, e inclusión social llegando a ser uno de los principios de 

ciudades sostenibles según (Paz Castro Urrutia, 2018) 

El desarrollo comunitario, viendo y analizando una serie de condiciones territoriales y 

culturales, para generar una participación comunitaria de manera conjunta e inclusiva a los 

pobladores, ligados a una economía circular, en donde la población sea beneficiada por las 

condiciones territoriales que cuenta el sector. De esta manera (Angulo Pratolongo, 2012), indica 

que el desarrollo de una economía autosuficiente es generando vínculos entre el ser humano y 

el medio ambiente. Asociadas al desarrollo autosostenible que se define como un ecosistema 

unitario en el territorio como afirma (Larraga Lara, 2018), esta debe partir de la optimización 

de los recursos ambientales asociadas a una economía circular, con un desarrollo positivo y un 

índice de contaminación mínimo, de esta manera los productos y el desarrollo es natural, 

biodegradable, y reutilizable, vinculando al ser humano y la naturaleza en relación a un 

crecimiento económico y urbanismo ilimitado que logre agrupar la ecología del paisaje de una 

manera biodegradable y sustentable, con una alta calidad productiva  y conservación de los 

recursos naturales como indica (Gálvez Tirado, 2020) 

El enfoque territorialista o antropocéntrico propuesto por (Magnaghi, 2011) en el que propone 

una mirada multidisciplinaria de los componentes ambientales, sociales, territoriales, 

económicos y políticos para alcanzar el desarrollo sostenible local, ahondando en un análisis 

del ambiente natural, antrópico y de construir el territorio generando así un neo-ecosistema 

propuesto por el hombre. De esta manera (Crousse, 2016), describen que la arquitectura tiene 

la capacidad de modificar paisajes a la par que este es capaz de dar un sentido de pertenencia. 

Un paisaje es el resultado de una construcción intelectual en la que interviene el componente 
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artificial como el componente natural y que es resultado de la mirada humana, a la vez menciona 

que existe arquitectura si esta no se complementa o se enriquece del lugar que envuelve al 

paisaje, pues en caso puesto se trataría de una acción destructiva de lo natural, entendiendo el 

paisaje peruano como meta visual, es decir, no es solo lo que se observa, sino lo que entiende 

y se puede construir como paisaje. Y ejemplifica el caso peruano, donde es vertical que presenta 

los andes y su posición, lo que definiría los distritos paisajes. (Gómez Alzate, 2010) 

Tomando como principal caso de estudio ocasionado en Gales (Reino Unido), por 

(Suastegui et al., 2019), comunidad denominada los Rhondda Cynon Taf. En el siglo pasado, 

los valles del lugar, donde existía un gran ecosistema de bosques, sirvieron de lugar de 

extracción de petróleo para Gran Bretaña y otros países europeos. Para ellos fue necesario que 

gran parte de la superficie forestal fuera deteriorada, eliminada. Sumado a ello existe una gran 

falta de ingresos económicos hacia la población quienes encontraron en la tala indiscriminada 

una forma de solventar sus necesidades económicas. Por lo cual basa gran parte de su 

reconocimiento territorial, en identificar las necesidades comunitarias y entender el trasfondo 

de las actividades extractivas para así proponer elementos integradores como la reforestación 

por medio del interés comunitario asociándose a una economía circular, que esté asociado a la 

utilización de los recursos naturales biodegradables. Tomando como metodología para 

estudiar la degradación territorial, de esta manera (Cuentas Romero, 2015) indica que es 

relevante conocer el estado actual, por lo que se cuestionan las intervenciones humanas que 

inciden en la pérdida de la cobertura vegetal, de esta manera se ha generado, cartografías por 

medio de vistas satelitales, la cual ayudó a identificar el grado de intervención que generan 

por las actividades comunitarias, ubicados dentro de  los límites políticos, lo que nos permite 

definir que la cobertura vegetal se encuentra deteriorado por la intensa deforestación y las 

intervenciones humanas siendo estas las principales causas de ese problema.  

(Gálvez Tirado, 2020), promueve el desarrollo local y sostenible en el valle lambayecano, 

que asegure el uso sostenible del ecosistema a través de la preservación y restauración del 

paisaje ecosistémico. Este análisis sistematizado del territorio se realiza con la ayuda de un 

atlas del patrimonio territorial compuesto por el comportamiento territorial, sistematizador en 

tres unidades complejas, las unidades ecosistémicas, que son una relación entre población y el 

medio ambiente, los paisajes culturales dedicados a un proyecto local de conciencia territorial 

y nuevas prácticas sociales para densificar y proteger el medio ambiente y sus condiciones 

territoriales, que ha establecido  que Lambayeque cuenta con una agricultura, causantes de la 
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salinidad del suelo por la congestión excesiva de agua en el territorio y malas prácticas 

agrícolas, generando así un fuerte proceso de desertificación territorial.  

(Muñoz Criado, 2012)genera un estudio del paisaje, direccionada como un instrumento que 

generará un mejor entendimiento del territorio como una herramienta que sirve como guía 

para los futuros desarrollos urbanísticos y territoriales, de manera fundamental direccionada a 

la preservación de un determinado objeto de estudio, como un elemento articulador entre los 

procesos de participación ciudadana identificando algunos hitos, conexiones, la memoria del 

territorio, que posiblemente será trabajada para un entendimiento territorial y local, de manera 

conjunta siendo esta la conformación del territorio (Izard, 2019). 

 

Materiales y métodos 

La presente investigación fue estructurado a través de una investigación de tipo aplicada, el 

desarrollo y solución a un problema latente, directa a los problemas latentes, (Lozada, 

2014)directa a los problemas latentes, puesto que se buscó mitigar la deforestación en las áreas 

naturales protegidas, bajo un enfoque cualitativa que recoge y evalúa datos no estandarizados, 

relacionadas a una muestra poblacional, para así identificar las dinámicas y transformaciones 

territoriales que esta genera, (Qualtrics, 2020), de esta manera se registraron áreas degradadas 

por medio del grado de influencia en la pérdida de la cobertura vegetal que afecta de manera 

directa a la biodiversidad emergente en el territorio, a partir del estado actual y las dinámicas 

comunitarias en el territorio. Cuenta con un nivel descriptivo propositivo, tomando la 

información descrita, para así generar opciones o alternativas de solución (Aguilar Calderón, 

2016) ya que se fundamenta en las causas que originan la deforestación planteando así un 

desarrollo autosostenible comunitario. 

Para el desarrollo de esta investigación se recopilaron las investigaciones realizadas por el 

SERNANP Cutervo (SINANPE, 2023) que sirvieron como fundamento y desarrollo de esta 

misma, identificando dos variables que servirían como estructura compositiva, La deforestación 

y el paisaje híbrido, asociadas a una problemática inerte en el territorio rural, ocasionada por 

las actividades comunitarias generando así la pérdida de la cobertura vegetal y sus condiciones 

naturales y territoriales, por lo cual se plantea un paisaje híbrido que será generadora de nuevos 

paisajes productivos. En la comunidad de Shitabamba tomando como muestra proyectual que 

será replicada en los 42 centros poblados ubicadas en la ZA en los límites geopolíticos del PNC. 
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De esta manera se planteó la investigación en cuatro etapas: la primera consistió en reconocer 

el estado actual e identificar las causas que genera la deforestación en el PNC, A través de las 

técnicas de observación, e instrumentos mapeo y cartografía, la cual fue validado por el 

especialista Arq. Raúl Gálvez Tirado. (Ver Anexo 1-2). Donde se identificó las actividades 

extractivas, el grado de influencia inerte en el territorio rural, generada por las dinámicas 

comunitarias, considerando como indicador la ampliación de la frontera agrícola, la tala y 

quema indiscriminada y el desarrollo no planificado. Esto se consiguió gracias a la elaboración 

de cartografías de reconocimiento territorial que brinda la página de Geografía Perú (GEO GPS 

PERÚ) tales como: la cobertura vegetal, hidrografía, conectividad, límites geopolíticos, 

desarrollo comunitario y topografía territorial, que nos permiten identificar el contexto y la 

realidad desde una vista territorial y global, ligadas e interpretadas por el Software QGIS, por 

lo que se implementó una serie de elementos y reconocimiento territorial generada por el 

Sernanp, que incorpora información requerida para la identificación de dicho reconocimiento, 

tales como: actividades económicas y servicios ecosistémicos degradados, actividades 

extractivas. Posteriormente se desarrolló la superposición de capas en el Software Adobe 

Photoshop, generando así la identificación de las condiciones naturales y el reconocimiento de 

las actividades extractivas que generan la pérdida de la cobertura vegetal en el Parque Nacional 

de Cutervo. Ver Anexo 9-16. 

De esta manera para afianzar dicho reconocimiento cartográfico se llevó a cabo el a través de 

técnicas como la observación directa en el territorio, del 11 al 30 de agosto del 2021, como 

primer acercamiento territorial, dicho reconocimiento de campo, se llevó a cabo por medio de 

las visitas guiadas al Bosque de palmeras, ubicada en la zona de reserva territorial 

pertenecientes a la Distrito de San Andrés de Cutervo, también se visitó el centro poblado el 

Arenal ubicada en la zona de amortiguamiento territorial perteneciente al distrito de Santo 

Tomas y por último el distrito de Santo Domingo de la Capilla, donde se corroboraba las 

dinámicas degradantes en la reserva natural, generando así la pérdida de la cobertura vegetal y 

destrucción del hábitat silvestre. Ver Fichas de observación 01-03 

La segunda etapa se basó en analizar las actividades comunitarias relacionadas a los elementos 

medioambientales y sus características físicas del Parque Nacional de Cutervo. A través de las 

técnicas de observación, e instrumentos de mapeo y cartografía, la cual fue validada por el 

especialista Arq. Raúl Gálvez Tirado. (Ver Anexo 3-4). Donde se analiza las dinámicas 

comunitarias y sus elementos productivos, para su posterior caracterización productiva, e 
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identificar el rol participativo en la ocupación territorial. Esto se consiguió gracias a la 

elaboración de cartografías de reconocimiento territorial que brinda la página de Geografía Perú 

(GEO GPS PERÚ) tales como: hidrografía, conectividad y topografía territorial, que nos 

permiten reconocer las dinámicas comunitarias desde una escala puntual en el territorio ligadas 

e interpretadas por el Software QGIS, dicho reconocimiento generaba información global mas 

no puntual, de esta manera se desarrolló  la superposición de imágenes satelitales apoyadas por 

el Software Global mapper, para identificar y cartografiar la distribución rural en el territorio 

desde una escala más rural. Posteriormente se desarrolló la superposición de capas en el 

Software Adobe Photoshop e identificar el grado de intervención que estas generan en el 

territorio por medio de actividades degradantes, como ampliación de la frontera agrícola 

(parcelas agrícolas) y cobertura vegetal, generando así un reconocimiento directo y el 

entendimiento de las dinámicas de ocupación territorial. Ver Anexo 16-26. 

El reconocimiento se llevó a cabo a través de técnicas como la observación directa en el 

territorio, por medio de visitas de campo guiadas por los habitantes locales, para la 

identificación de elementos de pequeño y gran impacto territorial, dicho reconocimiento se 

llevó a cabo por medio de un calendario de reconocimiento territorial, del 13 al 18 de diciembre 

del 2021, se generó un reconocimiento en la comunidad de Shitabamba e identificó como 

principal causante de la pérdida de la cobertura vegetal y ocupación territorial por medio de la 

expansión agrícola y actividades ganaderas. Ver Fichas de observación 04. 

Posteriormente se realizó el reconocimiento de la comunidad de Llipa, del 20 al 25 de diciembre 

del 2021, en donde se identificó una serie de elementos icónicos para las comunidades como 

las Torres de Llipa, Laguna y Catarata El Pilco, la cual mantiene su estado actual, pero el 

desarrollo agrícola y la deforestación de los bosques siguen siendo elementos degradantes del 

territorio. Ver Fichas de observación 05.  

También se visitó el centro poblado el Arenal, Santa Rosa y Playa grande, del 09 al 15 de enero 

del 2022, donde se identificó que gran parte del territorio es ocupado por cultivos de café y de 

caña de azúcar, destruyendo gran parte de la cobertura vegetal generadas por la deforestación 

y actividades agrícolas. Ver Fichas de observación 06.  

De igual manera se realizó la visita de campo en las comunidades de Sadamayo y la Flor, del 

16 al 22 de enero del 2022, donde se identificó que gran parte del territorio se encontraba en 
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degradación por actividades extractivas como la madera y quema de esta misma, generando así 

un deterioro del hábitat silvestre. Ver Fichas de observación 07. 

Por último los Centros poblados La Florida, Cedro Pampa y Sadamayo, en donde se identificó 

que gran parte del territorio se encontraba en una expansión agrícola generando desarrollo y 

operación en el territorio degradando así el hábitat silvestre. Ver Fichas de observación 08. 

La tercera etapa se desarrolló el análisis de estrategias empleadas en diferentes contextos 

relacionadas al desarrollo sostenible para generar una economía circular en beneficio de las 

comunidades adyacentes, de esta manera se identificó un análisis de sistemas compositivos y 

productivos en referentes, relacionadas al entorno rural o elementos propositivos como un 

paisaje productivo y reforestal generando de un paisaje híbrido para el desarrollo sostenible en 

beneficio de las comunidades. Esta se llevó a cabo a través de las técnicas de observación y 

fichas de registro proyectual, la cual fue validada por el especialista Arq. Raúl Gálvez Tirado. 

(Ver Anexo 5-6)  Con el fin de ordenar las estrategias proyectuales tales como: estructura, 

materialidad, espacialidad territorial y sistemas productivos del territorio, para así tener un 

baraje de soluciones que pueden ser consideradas para el desarrollo sostenible y la integración 

de las comunidades ante la deforestación del patrimonio natural, Esto se consiguió gracias a la 

elaboración de fichas de registro proyectual, apoyada del Software Adobe Photoshop, 

generando así el reconocimiento de referentes e investigaciones proyectuales recalcando en la 

problemática anteriormente mencionada.  Ver Anexo 27-34.  

De esta manera la cuarta etapa consistió en definir las estrategias proyectuales que se emplearon 

para la producción y reforestación, con fin de evitar la deforestación y la pérdida de la 

biodiversidad en la reserva natural. A través de las técnicas de observación, fichas de registro 

proyectual, la cual fue validada por el especialista Arq. Raúl Gálvez Tirado. (Ver Anexo 7-8)  

De esta manera se encuentra ligada a la tercera etapa ya que se definirán las estrategias 

proyectuales que serán utilizadas para el desarrollo de un paisaje híbrido asociada a un 

desarrollo productivo y reforestar que generó una conservación del suelo, manejo eficiente de 

los recursos hídricos, inclusión social asociadas a un desarrollo sostenible y una economía 

circular, esto se consiguió gracias a la elaboración de fichas de registro proyectual, apoyada del 

Software Adobe Photoshop, generando estrategias proyectuales empleadas en el contexto local, 

latente en el territorio, en la comunidad de Shitabamba se toma como muestra proyectual que 

será replicada en los 42 centros poblados ubicadas en la zona de amortiguamiento en los límites 

geopolíticos del Parque Nacional de Cutervo. Ver Fig.1-5 
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Resultados y discusión 

Objetivo 1: Reconocer el estado actual e identificar las causas que genera la deforestación 

del Parque Nacional de Cutervo. 

Actividades Extractivas 

La identificación generada por medio de las actividades extractivas en el territorio, se 

encuentran asociadas a la deforestación y sus actividades degradantes, ocupando y realizando 

en su gran mayoría por las comunidades, generando así degradación del territorio, identificado 

como áreas degradadas generada por la tala y quema indiscriminada, caza de animales en 

peligro de extinción. Destruyendo gran parte de la biodiversidad y generando una pérdida de la 

cobertura vegetal y sus propiedades naturales. Ver Mapa 1. Actividades extractivas.   

Cobertura vegetal y actividades degradantes 

El estudio de la zona territorial y su entorno inmediato del PNC, parte del reconocimiento 

de las actividades degradantes en el territorio debido a la ocupación territorial generadas por las 

actividades comunitarias como organismos vivientes, que utilizan el territorio de una forma 

destructiva y degradante, generado así la pérdida de la cobertura vegetal en zona de gran 

impacto territorial, vulnerando el hábitat de los organismos silvestres en el territorio, llegando 

a concluir que dichas actividades tiene un grado de intervención territorial que perjudica de 

manera puntual gran parte de la biodiversidad. Ver Mapa 2. Cobertura vegetal y actividades 

degradantes. 

Actividades económicas y servicios ecosistémicos degradantes 

El desarrollo y posterior degradación territorial es generada por entidades migratorias que 

utilizan y destruyen gran parte del ecosistema por medio de actividades agrícolas y ganaderas. 

De esta manera se puede identificar una degradación de los recursos naturales, asociadas a 

prácticas agrícolas que deforestan y destruyen gran parte de la riqueza natural que cuenta el 

Parque Nacional de Cutervo, se ha identificado que dichas amenazas son generadas por el 

desarrollo agrícola, tala y quema indiscriminada, generando una destrucción de los elementos 

medioambientales del territorio, ocasionado por la constante intervención destructiva en las 

comunidades campesinas ubicadas en la ZAT. (Cobertura vegetal y actividades degradantes). 

Ver Mapa 3. Cobertura vegetal y actividades degradantes. 
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Mapa 1. Actividades extractivas.  
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Mapa 2. Cobertura vegetal y actividades degradantes.  
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Mapa 3. Cobertura vegetal y actividades degradantes.  
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Objetivo 2: Analizar las actividades comunitarias relacionadas a los elementos medio 

ambientales y sus características físicas del Parque Nacional de Cutervo. 

Para identificar el grado de intervención y sus elementos productivos degradantes de cada 

comunidad adyacente a la zona de amortiguamiento territorial, se plantea una identificación 

puntual de cada sector, tomando como principios, la identificación de la cobertura vegetal 

existente, el desarrollo agrícola y las dinámicas empleadas por los pobladores en la ocupación 

territorial, asociada a la intervención y flujos que generan constantemente la degradación del 

territorio, vulnerando así la biodiversidad del territorio. De esta manera se realizó un proceso 

de observación y reconocimiento territorial, apoyado en cartografías territoriales.  

El primer sector identificado pertenece al distrito de Santo Tomas, se identificó que gran 

parte de su territorio está destinado al desarrollo agrícola generando así, una ocupación del 

territorio de una manera más degradante vulnerando parte de la zona de reserva natural 

ocasionando la destrucción de la biodiversidad. Ver mapa 4. Centros poblados el Arenal, Santa 

Rosa y Playa grande, Sector 01.  

El segundo sector, pertenece al distrito de San Andrés de Cutervo. Gran parte del sector se 

encuentra vinculado a unas dinámicas ganaderas que permiten la ocupación del territorio de 

una manera más destructiva utilizando las propiedades naturales que cuenta el territorio, ver 

Mapa 5. Centros poblados San Martin de Porres, Sadamayo, Gramalotillo, la Flor y Chorro 

Blanco, Sector 02.  

El tercer sector, que pertenece al distrito de Santo Domingo de la Capilla, en dicho sector 

cuenta con unas dinámicas, degradantes y destructivas en la fertilidad del suelo y la producción 

de actividades agrícolas, generadas por la minería ilegal, generando así la destrucción y la 

fertilidad del territorio. Ver Mapa 6. Centros poblados Naranjos, Callabocillo, Pan de azúcar, 

Cedro Pampa y la Florida Sector 03.  

El cuarto sector, perteneciente al distrito de Cutervo, se identifica el grado de intervención 

generadas por la ampliación de la frontera agrícola está estrechamente relacionada con las 

actividades ganaderas y agrícolas, generando así una destrucción y vulneración de los recursos 

naturales, de la zona de amortiguamiento territorial. Ver Mapa 7. Centros poblados Santa Rosa 

de Tapo, la Pacra, Llipa, Yansachi, Sector 04. 

El quinto sector, perteneciente al distrito de San Andrés de Cutervo, se encuentra ligado 

directamente con las actividades forestales y agrícolas, que generan degradación territorial, 

dejando así la pérdida de la riqueza natural, Ver Mapa 8. Centros poblados de Shitabamba, 

Sector 05. 
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Mapa 4. Centros poblados el Arenal, Santa Rosa y Playa grande, Sector 01



21 

  

 

Mapa 5. Centros poblados San Martin de Porres, Sadamayo, Gramalotillo, la Flor y Chorro 

Blanco, Sector 02.  
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Mapa 6. Centros poblados Naranjos, Callabocillo, Pan de azúcar, Cedro Pampa y la Florida 

Sector 03.  
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Mapa 7. Centros poblados Santa Rosa de Tapo, la Pacra, Llipa, Yansachi, Sector 04.  
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Mapa 8. Centros poblados de Shitabamba, Sector 05.  
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Objetivo 3: Analizar las estrategias empleadas en diferentes contextos relacionadas al 

desarrollo autosostenible para generar una economía circular en beneficio de las comunidades 

adyacentes. 

La degradación del territorio siempre se ha caracterizado por los procesos dinámicos en 

continuo cambio y manipulación de los recursos naturales, generadas por las actividades 

comunitarias, es por ello que se analiza y se identifica dos escenarios de transformación 

territorial y recuperación del desarrollo agro productivo. Ver Anexo 27-. Rewilding UK- 

Reconstrucción del Reino Unido y Anexo 28-. Forever AUR. 

El desarrollo agro productivo es generado por un paisaje híbrido que revaloriza y recupera 

áreas de producción con su composición natural, no solo conserva los beneficios económicos, 

sino que también produce actividades productivas para las comunidades locales. Un tipo de 

paisaje capaz de fomentar actividades de reforestación, productivas y de conservación, sin dejar 

de tener ingresos activos. Ver Anexo 29-. Revaloración agro simbólica del paisaje cultural del 

valle de Sondondo, Anexo 30-. Parques Hídricos basados en infraestructuras multipropósito de 

retención hídrica u otras posibilidades para imaginar las microcuencas del Perú y Anexo 31-

Ficha 5. Habitando el Humedal. Eco-sistemas regenerativos para un nuevo modelo urbano 

ecológico en el borde productivo costero. 

El desarrollo de un neo-ecosistema se encuentra estrechamente relacionada a una 

dependencia de la comunidad y los bosques, donde la comunidad satisfaría sus necesidades 

económicas y sociales solo si tienen un papel activo en la conservación y mejora de la 

recuperación de los bosques, para así generar una estrecha relación de conservación y 

producción agrícola. Con estrategias de recuperación, conservación y regeneración productiva 

y de reforestación, para mantener y generar un ecosistema productivo y regenerado por las 

dinámicas comunitarias de un territorio. Ver Anexo 32-. Casanare, reserva agro-turística, 

Anexo 33-. Empatía regenerativa: montajes complejos en un entorno compartido y Anexo 34-. 

Restauración paisajística del vertedero de residuos. 
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Objetivo 4: Definir las estrategias proyectuales que se emplearan para la producción y 

reforestación, con fin de evitar la deforestación y la perdida de la biodiversidad en el Parque 

Nacional de Cutervo. 

Ámbito de estudio  

Tomando como estrategia territorial las condiciones naturales y puntos de conectividad de 

la comunidad de Shitababma con el distrito de San Andrés para entender la organización socio 

espacial que cuenta la comunidad para el desarrollo de una agricultura sostenible en beneficio 

de las comunidades y entender las dinámicas agroproductivas. Ver Fig. 1. Centros poblados de 

Shitabamba. 

Infraestructura verde.  

La organización agro productiva se lleva a cabo por medio de una delimitación y 

configuración del desarrollo agrícola en el territorio para la conservación y control productivo, 

para tener un desarrollo poco invasivo con los componentes naturales y generar un desarrollo 

sostenible del ecosistema a través de la preservación de la biodiversidad y la restauración del 

paisaje ecosistémico degradado. Ver Fig. 2. Infraestructura verde. 

Desarrollo autosostenible. 

La configuración y control productivo realizado en el territorio se encuentra ligado a una 

economía autosuficiente en donde la configuración y control agrícola por medio de senderos y 

caminos generará una parcialización productiva en donde se llevará a cabo una economía 

circular tomada como producción, consumo y posterior comercialización de los recursos 

producidos, para así generar un vínculo entre el desarrollo productivo y la naturaleza, sin ser 

invasivos. Ver Fig. 3. Desarrollo sostenible. 

El futuro de nuestros bosques. 

La regeneración y recuperación de los bosques, son generadas por la intervención y control 

del desarrollo agrícola, para así tener un eje agro productivo que beneficie tanto a las 

comunidades como a la regeneración del territorio por medio de la intervención comunitaria en 

la renaturalización de la biodiversidad. Ver Fig. 4. El futuro de nuestros bosques en los centros 

poblados de Shitabamba. y Fig. 5. El futuro de nuestros bosques. 
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Fig. 1. Centros poblados de Shitabamba. 
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Fig. 2. Infraestructura verde. 
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Fig. 3. Desarrollo autosostenible. 
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Fig. 4. El futuro de nuestros bosques centros poblados de Shitabamba. 
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Fig. 5. El futuro de nuestros bosques. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Se identificó el reconocimiento de las dinámicas territoriales, en la ocupación del territorio 

asociadas a las actividades forestales, que ha originado la vulneración de los recursos naturales 

en el hábitat de la fauna silvestres y la pérdida de la cobertura vegetal, realizadas por las 

comunidades ubicadas en la zona de amortiguamiento territorial. Sin embargo, dichas 

desarrollo enfrenta un problema que supone una amenaza en la disrupción del paisaje por parte 

de las actividades extractivas, sin embargo, se concluyó que la pérdida de los recursos naturales 

es generada por la sobre explotación de los recursos naturales, tales como la tala y quema 

indiscriminada y ampliación de los recursos naturales. Sin embargo, dichas actividades 

invasivas han generado la destrucción y pérdida de los recursos naturales, aunque estas 

actividades disminuyen, el recurso natural ya se encuentra degradado sin una posible 

regeneración natural o reforestación comunitaria. 

De esta manera se recomienda realizar un levantamiento cartográfico utilizando la 

metodología empleada en el reconocimiento territorial para identificar el grado de intervención 

generada en las diferentes áreas naturales protegidas por el estado peruano, para así identificar 

las dinámicas comunitarias ante la degradación de la biodiversidad. 

El posterior entendimiento en el desarrollo comunitario en relación de sus elementos 

productos degradados de manera puntual, se identificó que gran parte de las comunidades se 

encuentran vinculadas a dinámicas ganaderas y agrícolas, que permiten la ocupación del 

territorio de una manera más destructiva utilizando las propiedades naturales, la posterior 

expansión territorial y degradación de la fertilidad del suelo, generadas por la minería ilegal, 

destruyendo no solo los elementos medioambientales si no también los elementos naturales de 

índole territorial, tales como grutas, bosque de palmeras, cataratas y lagunas que generan una 

identidad comunitaria, por lo que se concluyó que dicho desarrollo comunitario no se le da la 

respectiva valoración y conservación, por lo que de una u otra manera la principal actividad es 

el desarrollo productivo, expansión y extracción de la materia prima, más no la conservación y 

producción de un agricultura sostenible poco invasiva.  

La interpretación y posterior entendimiento comunitario limitada a elementos satelitales mas 

no al entendimiento de elementos icónicos de impacto territorial y natural para las comunidades 

es por ello que se recomienda incorporar la identificación de elementos naturales como 

cataratas, lagos y grutas, en la representación territorial para el entendimiento global de las 

comunidades. 

El reconocimiento realizado en diferentes contextos y escenarios nos permitió identificar el 

proceso de regeneración de la biodiversidad con soluciones de integración comunitaria y 
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desarrollo autosostenible, sirvió para mantener una buena base para el desarrollo de un paisaje 

híbrido integral, generando así un neo ecosistema relacionadas a una dependencia de las 

comunidades y los bosques para la conservación de la biodiversidad, contribuyendo al 

desarrollo económico y la participación comunitaria capaz de generar transformaciones 

agrícolas en la conservación y recuperación del territorio degradado, de esa manera se concluyó 

que la recuperación del territorio degradado se genera por medio de una dependencia de la 

comunidad y los bosques, donde la comunidad satisfaría sus necesidades económicas y sociales 

solo si tienen un papel activo en la gestión y conservación de los bosques. 

Se recomienda analizar, estudios de índole agrícola, para identificar las propiedades según 

la fitología en la producción del desarrollo agrícola y su posterior catalogación agrícola, que 

beneficien a las comunidades y su posterior comercialización. 

 La reinterpretación de las estrategias proyectuales para el desarrollo agrícola de las 

comunidades generó un desarrollo sostenible del ecosistema a través de la preservación de la 

biodiversidad y la restauración del paisaje ecosistémico degradado, esto se llevó a cabo por 

medio de la delimitación de área productivas con elementos naturales como caminos, senderos 

que generan  una parcialización productiva en donde se lleva a cabo una economía circular 

tomada como producción, consumo y posterior comercialización de los recursos producidos, 

que ayudarán al desarrollo de la agricultura comunitaria, sin embargo se concluyó que dicha 

delimitación contiene el desarrollo agrícola y expansión de actividades degradantes, para sí 

tomar partida ante la regeneración de la biodiversidad, tomando como principal elemento 

involucrado a los habitantes de cada comunidad en la renaturalización por medio reforestación 

comunitaria para así generar un círculo regenerativo de la biodiversidad territorial. 

La realización de esta investigación está basada en un centro poblado de los 42 centros 

poblados que cuenta los límites geopolíticos del Parque Nacional de Cutervo, es por eso que 

recomiendo realizar futuras investigaciones en la identificación de las demás comunidades para 

así tener una profunda relación e interpretación ante los problemas que asemejen con la 

biodiversidad, tomando como principales elementos la delimitación del desarrollo agro 

productivo.  
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Anexos 

Anexo 1. Instrumento objetivo específico 1. 

 



38 

  

 

Anexo 2. Validación de instrumento del objetivo específico 1. 
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Anexo 3. Instrumento objetivo específico 2. 
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Anexo 4. Instrumento objetivo específico 2. 
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Anexo 5. Instrumento Objetivo específico 3.  
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Anexo 6. Instrumento objetivo específico 3. 
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Anexo 7. Instrumento Objetivo específico 4. 
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Anexo 8. Instrumento objetivo específico 4. 
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Anexo 9. Límites Geopolíticos.  
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Anexo 10. Hidrografía.  
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Anexo 11. Desarrollo comunitario.  
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Anexo 12. Cobertura vegetal.  
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Anexo 13. Conectividad.  
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Anexo 14. Zonificación Boscosa.  
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Anexo 15. Actividades extractivas. 
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Anexo 16. Actividades económicas y servicios ecosistémicos degradados.  
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Anexo 17. Sector 01, Parcelas agrícolas y Centros poblados.  
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Anexo 18. Sector 01, Cobertura vegetal y Elementos territoriales.  
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Anexo 19. Sector 02, Parcelas agrícolas y Centros poblados.  
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Anexo 20. Sector 02, Cobertura vegetal y Elementos territoriales.  
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Anexo 21. Sector 03, Parcelas agrícolas y Centros poblados.  
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Anexo 22. Sector 03, Cobertura vegetal y Elementos territoriales.  
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Anexo 23. Sector 04, Parcelas agrícolas y Centros poblados.  
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Anexo 24. Sector 04, Cobertura vegetal y Elementos territoriales.  
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Anexo 25. Sector 05, Parcelas agrícolas y Centros poblados.  
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Anexo 26. Sector 05, Cobertura vegetal y Elementos territoriales.  
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Anexo 27-Ficha 1. Rewilding UK- Reconstrucción del Reino Unido. 
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Anexo 28- Ficha 2. Forever AUR- AA Landscape Urbanism 
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Anexo 29-Ficha 3. Revaloración agro simbólica del paisaje cultural del valle de Sondondo. 
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Anexo 30-Ficha 4. Parques Hídricos basados en infraestructuras multipropósito de retención 

hídrica u otras posibilidades para imaginar las microcuencas del Perú. 
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Anexo 31-Ficha 5. Habitando el Humedal. Eco-sistemas regenerativos para un nuevo modelo 

urbano ecológico en el borde productivo costero. 
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Anexo 32-Ficha 6. Casanare, reserva agro-turística 
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Anexo 33-Ficha 7. Empatía regenerativa: montajes complejos en un entorno compartido. 
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Anexo 34-Ficha 8. Restauración paisajística del vertedero de residuos. 
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Fichas de observación 

 

Fichas de observación 04. Sector 05, Comunidad de Shitabamba. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Fichas de observación 05. Sector 04, Centros poblados Naranjos, Callabocillo, Pan de 

azúcar, Cedro Pampa y la Florida.. Fuente: Elaboración propia. 
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Fichas de observación 06. Sector 03, Centros poblados, Santa Rosa de Tapo, la Pacra, 

Yansachi. Fuente: Elaboración propia. 

 

Fichas de observación 07. Sector 02, Parcelas agrícolas y Centros poblados. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Fichas de observación 08. Sector 01, Parcelas agrícolas y Centros poblados. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


