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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente Estudio Especializado es un instrumento técnico básico, a macro escala, 

insumo para el proceso de Ordenamiento Territorial del Departamento de Cajamarca, el 

cual servirá para la toma de decisiones orientadas al uso y ocupación del territorio con 

un enfoque de gestión de riesgos facilitando una mejor comprensión del territorio, cuyo 

resultado se plasma en la identificación y priorización de zonas para el establecimiento 

y ejecución de programas y proyectos. 

 

Este estudio se realizó bajo los lineamientos de la R.M. N° 008-2016-MINAM, 

estableciéndose las siguientes pautas: 

 

Primera Pauta: Caracterización del Entorno Geográfico Inmediato, que implico 

identificar y analizar las condiciones y características correspondientes a los aspectos 

de dinámica poblacional a nivel regional: usos del suelo, aspectos físicos generales, 

aspectos biofísicos, hidrológicos, sistemas urbanos macro regionales, sistemas de 

articulación vial macro regional, etc. 

  

Segunda Pauta: Caracterización Física, Biológica y Climática del Territorio, donde 

se identificó y analizó las condiciones y características geológicas, geomorfológicas, 

fisiográficas, edafológicas, de cobertura vegetal y climática del territorio, mediante la 

evaluación de los factores internos y externos que afectan la estabilidad de los suelos, 

se identificaron áreas sensibles a ser afectadas o modificadas físicamente de forma 

natural. Para identificar los niveles de susceptibilidad física sobre el territorio se 

evaluaron de forma conjunta las variables indicadas anteriormente, determinando la 

importancia de cada factor o la combinación especifica de estos. 

 

Tercer Pauta: Caracterización del Sistema Urbano, Ámbito Rural, Usos del 

Territorio, Servicios y Líneas Vitales, implico la identificación y análisis de las 

condiciones y características de los aspectos del funcionamiento y roles de los núcleos 

urbanos y del sistema urbano en su conjunto, así como del ámbito rural. Se evaluaron 

las condiciones de las actividades económicas y su interrelación con los factores 

determinantes de la vulnerabilidad a desastres y el cambio climático, incluyendo la 

caracterización de los usos del suelo, evaluación de los materiales y sistemas 

constructivos, disponibilidad de servicios básicos, energía eléctrica, servicios de 

recolección de residuos sólidos, sistemas vitales (accesibilidad, circulación y transporte) 
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tendencias de crecimiento urbano y del ámbito rural asociado. 

 

Cuarta Pauta: Análisis y Evaluación de Peligros, donde se identificaron y analizaron 

las condiciones y naturaleza de los eventos que pueden constituir un peligro para la 

población o infraestructura, siendo estos: inundación, heladas y geodinámica externa. 

Se evaluaron los peligros de forma independiente, considerando la zonificación y 

valoración del peligro. En función a la mayor o menor concurrencia, tipo e intensidad de 

los peligros. 

 

Quinta Pauta: Análisis y Evaluación de Vulnerabilidades, en el cual se identificó y 

analizo las condiciones de exposición, fragilidad y resiliencia de los elementos 

evaluados. Se evaluaron los núcleos urbanos, líneas y servicios vitales, tipología de 

ocupación del suelo (formal e informal), niveles de pobreza, fragilidad socio-economica, 

actividades económicas y niveles de organización social. 

 

Sexta Pauta: Estimación y Evaluación de los Escenarios de Riesgos, implico la 

identificación y análisis de las condiciones y características correspondientes a los 

aspectos de la estimación del riesgo, a través de la evaluación conjunta de los niveles 

de peligrosidad y los niveles de vulnerabilidad. Se determinaron los escenarios de riesgo 

por cada tipo de fenómeno, con el objetivo de elaborar mapas síntesis de riesgo y 

determinar zonas por niveles de riesgo (extremadamente alto, muy alto, alto, medio y 

bajo). 

 

Finalmente, la Séptima Pauta: Propuestas de Medidas de Prevención y Mitigación 

ante Riesgos de Desastres, implico identificar y analizar las condiciones y 

características correspondientes a las medidas preventivas y de mitigación de los 

aspectos político institucional, ambiental, social, económico, cultural y procesos de 

planificación. Así mismo se identificó proyectos especiales, infraestructura urbana o 

rural, salud, saneamiento, iniciativas de capacitación y normativas además de 

fortalecimiento institucional. De igual modo, se identificaron el conjunto de medidas de 

prevención, mitigación y adaptación que permiten la reducción del riesgo ante desastres 

sobre zonas territoriales en situaciones críticas.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tiene como finalidad contribuir con el proceso de ordenamiento 

territorial del Departamento Cajamarca, a través de un estudio especializado, orientado 

a facilitar la toma de decisiones de alcance regional para la gestión del riesgo de 

desastre, en el marco del proceso nacional impulsado por el Ministerio del Ambiente.  

 

Ha sido elaborado por personal de la Subgerencia de Acondicionamiento Territorial, 

quienes coordinan y consultan con el Ministerio del Ambiente en un proceso de 

construcción que ha merecido el desarrollo de las pautas establecidas para los estudios 

especializados, en el marco de procesos de ordenamiento territorial que el Ministerio del 

Ambiente viene promoviendo en los ámbitos departamentales.  

 

La gestión de riesgos de desastres, es hoy en día, un proceso permanente y es 

necesario su incorporación en todos los niveles de gobierno, debido a la amenaza 

constante que representan los fenómenos naturales a consecuencia del cambio 

climático. Las instituciones multilaterales y entre ellas la Comunidad Andina nos 

previenen definiendo al riesgo como una condición latente cuyos impactos en las 

personas puede ser modificada si se cambia las condiciones del entorno físico 

ambiental. Tal idea, nos coloca en un escenario donde las autoridades de todos los 

niveles de gobierno pueden y deben tomar decisiones al respecto, para ello, es 

necesario desarrollar herramientas útiles y de permanente actualización que nos 

permita incluir a la gestión de riesgo como política pública, en los diferentes niveles de 

gobierno: nacional, regional y local.  

 

De ahí su objetivo principal, que es dimensionar los niveles de riesgo que se presenta 

en el departamento de Cajamarca, contribuyendo con el desarrollo de una herramienta 

que arroja resultados actuales y que tiene la potencialidad de facilitar la actualización 

permanente y de enriquecerse en la medida que se construye una base información 

especializada, gestionada e implementada por el Gobierno Regional.  

 

El Gobierno Regional Cajamarca, aprobó la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) 

del departamento de Cajamarca mediante la Ordenanza Regional Nº 018-2010-

GR.CAJ/CR y su actualización mediante Ordenanza Regional N° 034-2011-

GR.CAJ/CR, con la finalidad de seguir con su proceso de Ordenamiento Territorial (OT), 
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por lo que ahora nos encontramos en la etapa de elaboración de los Estudios 

Especializados, los mismos que contribuirán al Diagnostico Integrado del Territorio (DIT) 

a fin de complementar los requisitos para el anhelado Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT). 

 

Así mismo el MINAM aprobó la Resolución Ministerial Nº 008-2016-MINAM 

Procedimiento Técnico y Metodológico para la Elaboración del Estudio especializado de 

“Evaluación de Riesgos de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático”, en tal 

sentido el Gobierno Regional Cajamarca, ha visto por conveniente formular dicho 

estudio, con la asistencia técnica de la Dirección General de Ordenamiento Territorial 

Ambiental del Ministerio del Ambiente. 

 

Finalmente, este estudio especializado formará parte de los instrumentos sustentatorios 

que permitirán formular un Plan de Ordenamiento Territorial para el Departamento de 

Cajamarca. 
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CAPÍTULO 1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1  Antecedentes 

 

El inicio de los procesos de Ordenamiento Territorial (OT) y Zonificación Ecológica y 

Económica (ZEE) se enmarca en las normas peruanas como la Ley Orgánica Para el 

Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, Ley Nº 26821 del año 1997. A 

partir de la promulgación de esta Ley Orgánica se inicia de manera formal el desarrollo 

normativo de la Zonificación y Ordenamiento del Territorio.  

 

En el año 2006 se publica el D.S. Nº 010-2006-CONAM/CD - Directiva “Metodología 

para la ZEE”, en el cual se establece la metodología a seguir para la ZEE, incluyendo la 

estimación de la Vulnerabilidad y Riesgos, orientado a determinar las UEE que 

presentan alto riesgo por estar expuestas a la erosión, inundación, deslizamientos, 

huaycos, heladas, sequías y otros procesos que afectan o hacen vulnerables al territorio 

y a sus poblaciones, así como las consecuencias de otros procesos geodinámicas.  

 

En el año 2013 el Ministerio del Ambiente (MINAM) emite la R.M. N° 135-2013-MINAM, 

en la cual se incorporan los Instrumentos Técnicos Sustentatorios para el Ordenamiento 

Territorial, con el objetivo de complementar los resultados de la ZEE con información 

detallada de las condiciones físicas y biológicas del territorio priorizado y su interacción 

con procesos de desarrollo asociados a aspectos sociales, económicos, culturales, 

ambientales, entre otros. El presente estudio forma parte de estos instrumentos 

técnicos. 

 

Por otro lado, por Ley N° 19338 de 1972, se creó en el Perú Sistema Nacional de 

Defensa Civil – SINADECI – con la finalidad de proteger a la población, previniendo 

daños, proporcionando ayuda oportuna y adecuada, y asegurando su rehabilitación en 

caso de desastres o calamidades de toda índole, cualquiera que sea su origen. El 

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) se constituye como el máximo organismo 

de decisión de este Sistema. 
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El INDECI ha conducido en el departamento de Cajamarca algunos programas de 

prevención y medidas de mitigación ante desastres; así tenemos los programas de las 

ciudades de Jaén, Cajamarca y Baños del Inca, presentados entre noviembre y 

diciembre de 2005. 

En Enero del año 2012, se creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

(SINAGERD) como sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y 

participativo, con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o 

minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, y preparación 

y atención ante situaciones de desastre mediante el establecimiento de principios, 

lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de la Gestión del 

Riesgo de Desastres. 

 

Asimismo, en Febrero de ese mismo año, por Ley Nº 29664, se crea el Centro Nacional 

de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), como 

el organismo público ejecutor adscrito a la PCM, con la finalidad de, entre otras, 

establecer los lineamientos para la elaboración de planes de prevención y reducción del 

riesgo, en Abril de ese año este organismo presenta los “Lineamientos Técnicos 

Generales para Implementación del Proceso de Estimación del Riesgo de Desastres en 

el marco de la Ley N° 29664 y su Reglamento” y actualmente contamos ya con la 

segunda versión del “Manual para la Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos 

Naturales”, dirigido a profesionales y/o investigadores de las diferentes entidades 

públicas y privadas de los tres niveles de gobierno del SINAGERD, que ejecutan las 

evaluaciones de riesgos originados por fenómenos de origen natural en el Perú. Así 

pues, éste se convierte en el instrumento técnico de referencia principal para la 

evaluación de riesgos desastres, sin perjuicio de tomar otros instrumentos que 

consideren otros enfoques, como el Ordenamiento Territorial. 

 

En cuanto al Cambio Climático, el año 2005 se creó el Grupo Técnico Regional de 

Cambio Climático de Cajamarca, en el año 2012 pasó a denominarse Grupo Técnico 

Regional de Cambio Climático y Gestión de Riesgo de Cajamarca; y en el año 2013 se 

aprobó la Estrategia Regional Frente al Cambio Regional de Cajamarca – ERCC, la 

misma que recientemente ha sido actualizada y presentada en Setiembre de 2016. En 

enero de este mismo año, el MINAM emitió la R.M. N° 008-2016-MINAM, con la cual se 

aprueba el “Procedimiento Técnico y Metodológico para la Elaboración del Estudio 

Especializado de Evaluación de Riesgos de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio 
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Climático”. Este es el instrumento orientador bajo el cual se adecúa el Estudio 

Especializado de fecha noviembre 20141 para la aprobación por parte del MINAM. 

 

1.2  Objetivos 

 

Según lo establecido en la Guía Metodológica correspondiente, los objetivos son: 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Contar con un instrumento básico que permita tomar decisiones y realizar acciones de 

prevención, mitigación y adaptación ante eventos de desastres, vinculados o no al 

cambio climático para el departamento de Cajamarca.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Mejorar la comprensión de las conexiones entre los procesos de generación de 

conocimiento técnico-científico de los fenómenos naturales o antrópicos, el 

ordenamiento territorial y la gestión de riesgo de desastres.  

 

Describir los elementos conceptuales y metodológicos, así como las características, 

escalas y formas de representación de los peligros, vulnerabilidades y riesgos para cada 

uno de los fenómenos, así como su significado en términos de impacto, frecuencia y 

mitigación, para la planificación del territorio. 

 

Ofrecer una oferta conceptual y metodológica, para la adopción de medidas regulatorias 

y programática para cada uno de los fenómenos analizados de modo que dichas 

propuestas, en conjunto permitan el diseño y aplicación de políticas de reducción del 

riesgo de desastres con incidencia en el ordenamiento territorial.  

 

 

 

1 Ver http://zeeot.regioncajamarca.gob.pe/sites/default/files/EE_ERDyVCC_segunda_version_noviembre_2014.pdf  
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA APLICADA 

 

2.1 Pautas Técnicas 

 

Según la Guía Especializada, las pautas del estudio comprenden: 

Pauta 1: Caracterización del entorno geográfico inmediato. 

Pauta 2: Caracterización física, biológica y climática del territorio. 

Pauta 3: Caracterización del sistema urbano, ámbito rural, usos del territorio, servicios 

y líneas viales. 

Pauta 4: Análisis y evaluación de peligros. 

Pauta 5: Análisis y evaluación de vulnerabilidades. 

Pauta 6: Estimación y evaluación de los escenarios de riesgos. 

Pauta 7: Propuesta de Medidas de Prevención y Mitigación ante Riesgo de Desastres. 

 

2.2  Procedimiento Técnico y Metodológico 

 

Los procedimientos técnicos y metodológicos del presente estudio se han adecuado a 

lo estipulado en la R.M. Nº 008-2016-MINAM, de fecha 22 de enero de 2016, la cual a 

su vez toma elementos de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres (SINAGERD), en cuyos lineamientos técnicos se caracteriza al 

Riesgo como una función del Peligro y la Vulnerabilidad, según la siguiente función: 

𝑅 = 𝑓(𝑃𝑖, 𝑉𝑒) 

Dónde: 

R = Riesgo 

Pi = Peligro con la intensidad mayor o igual a “i” durante un periodo de exposición “t” 

Ve = Vulnerabilidad de un elemento expuesto “e” 

 

Se añade además que, si bien no es posible actuar sobre el peligro o amenaza, bajo el 

enfoque de gestión de riesgos es posible incidir en la disminución de la vulnerabilidad 

de los elementos expuestos ante los peligros, generando acciones estratégicas para la 

gestión preventiva y correctiva de desastres.  

 

Respecto al análisis de riesgo en el contexto de cambio climático, se recomienda realizar 

este análisis bajo un enfoque sectorial, considerando el horizonte temporal histórico y 
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futuro, según la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

      Figura 1. Esquema del Riesgo Considerando el Cambio Climático 

Fuente: MINAM, 2016  

 

Así mismo, se recomienda tener en cuenta las siguientes consideraciones técnicas: 

 

(a) El presente Estudio Especializado se elaborará sobre la base de la información 

generada en la zonificación ecológica económica, especialmente en aquellos estudios 

temáticos correspondientes al medio físico y el submodelo de peligros. 

 

(b) Para la elaboración de los mapas temáticos deberá considerar la base cartográfica 

empleada en la zonificación ecológica económica, incorporando, de ser necesario, 

elementos significativos del sistema territorial. 

 

(c) Para el desarrollo de este Estudio Especializado se elaborarán mapas temáticos y 

se generara información, a través del uso de matrices. 

 

(d) Se elaborarán mapas de susceptibilidad física, elementos vulnerables, peligros 

vulnerabilidad y riesgos.  

 

(e) Se aplicará la integración cartográfica de los mapas y la generación de la base de 

datos integrada. Debemos señalar que esta integración no es una superposición de 

capas, por el contrario, es un proceso analítico y sistémico del territorio. Por este motivo 

es necesario que la integración sea realizada por un equipo de especialistas capaces 

de interpretar y sistematizar las diferentes variables temáticas que corresponden a las 

condiciones naturales. En esta etapa, el producto intermedio es el mapa de 

susceptibilidad física, para lo cual se desarrolla un análisis univariable y multivariable. 
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(f) En el caso del mapa de riesgo, se tendrá en consideración los siguientes niveles de 

riesgo, que clasifica en muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto el riesgo. Para ello, 

se empleará la siguiente leyenda: 

 

Tabla 1. Leyenda a Usar en los Mapas de Riesgos, Susceptibilidad, Peligrosidad y 

Vulnerabilidad 

Color   Nivel 

 Muy Alto (MA) 

 Alto (A) 

 Moderado (M) 

 Bajo (B) 

 Muy Bajo (MB) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La clasificación de los niveles de susceptibilidad, peligrosidad y vulnerabilidad deberán 

considerar esta Leyenda. Teniendo en cuenta estas consideraciones, el procedimiento 

técnico y metodológico se adecuó, donde era necesario, a lo indicado en la R.M. N° 008-

2016-MINAM, que se cita a continuación: 

 

 2.2.1  Pauta N° 01: Caracterización del Entorno Geográfico Inmediato 

 

Implica identificar y analizar las condiciones y características de los aspectos de la 

dinámica poblacional a nivel regional: usos del suelo, aspectos físicos generales, 

aspectos biofísicos e hidrológicos, sistemas urbanos macro-regionales, sistemas de 

articulación vial macro-regional, etc. 

 

Paso N° 01: Sistematización de la información contextual que permita establecer 

la brecha de información faltante 
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Actividad N° 01: Comprende la revisión y análisis de la información generada en la 

zonificación ecológica económica, especialmente, en los estudios del medio físico y el 

submodelo de peligros. 

 

Actividad N° 02: Comprende la recopilación de la información generada en los estudios 

de peligro, vulnerabilidad, y riesgo de desastres, elaborados por instituciones públicas y 

privadas, entre otros. 

 

Paso N° 02: Análisis de la problemática del área de estudio y sus ámbitos de 

influencia 

 

Actividad N° 01: Revisar y analizar el mapa de uso de suelo actual, identificando los 

principales usos del suelo y las áreas geográficas que los concentran. 

 

Actividad N° 02: Analizar la información recopilada en el Paso N° 01 con la información 

recopilada en la Actividad N° 01 del presente paso, a fin de identificar la problemática 

relacionada a los peligros y niveles de riesgo de desastre con ocurrencia y probabilidad 

de ocurrencia en el área objeto de estudio y su entorno. 

 

Actividad N° 03: Identificar y describir los principales problemas de la ocupación del 

suelo y los niveles de peligro, vulnerabilidad y riesgo, a través de la Matriz Nº 01 de la 

R.M. N° 008-2016-MINAM. 

 

Paso N° 03: Análisis de los componentes y condiciones físicas del territorio 

 

Actividad N° 01: Comprende la identificación de variables e indicadores para cada uno 

de los aspectos de los componentes del territorio, así como el análisis del medio físico 

y su entorno, a partir de la información generada en el Paso Nº 02 y en la Zonificación 

Ecológica Económica. 

 

Actividad N° 02: Completar la Matriz N° 02 de la R.M. N° 008-2016-MINAM, teniendo 

en cuenta la información generada en la zonificación ecológica económica, así como los 

siguientes aspectos: 

 

 Para el caso de unidades hidrográficas, los estudios del medio físico 
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correspondiente a los aspectos hidrológicos. 

 Para el caso de los aspectos fisiográficos se deberá emplear el mapa fisiográfico, 

datos de pendiente y memorias descriptivas correspondientes al estudio fisiográfico. 

 Para las unidades geológicas se deberá emplear el mapa geológico y el estudio de 

geología. 

 Para el caso de relieve se deberá emplear información del estudio de geomorfología 

y pendientes. 

 Para el caso de tipo de suelos se deberá emplear la información temática del       

estudio de suelos y la capacidad mayor del suelo. 

 

Paso N° 04: Caracterización social, económica y ambiental del ámbito de estudio 

y sus espacios de influencia 

 

Actividad N° 01: Identificar y analizar las condiciones y características de los aspectos 

de dinámica poblacional a nivel regional: usos del suelo, aspectos físicos generales, 

aspectos biofísicos e hidrológicos, sistemas urbanos macro-regional, sistemas de 

articulación vial macro-regional, etc. 

 

Actividad N° 02: Comprende el procesamiento y análisis de la información, 

identificando elementos sociales, económicos y ambientales y tomando en 

consideración el abordaje sistémico del territorio. 

 

Actividad N° 03: Analizar y completar la Matriz N° 03 de la R.M. N° 008-2016-MINAM, 

relacionada a los peligros existentes, su localización referencial, niveles de riesgo, y 

afectación. 

 

Actividad N° 04: Completar la Matriz N° 04 de la R.M. N° 008-2016-MINAM, referido a 

los aspectos socioeconómicos, principalmente, a las actividades económicas 

predominantes y los aspectos sociales relevantes que caracterizan y definen el rol y la 

función del ámbito de análisis. 

 

 2.2.2  Pauta N° 02: Caracterización física, biológica y climática del Territorio 

 

Implica identificar y analizar las condiciones y características geológicas (litología), 

geomorfológicas, fisiográficas, edafológicas, de cobertura vegetal, y climáticas del 
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territorio. Mediante la evaluación de los factores internos y externos que afectan la 

estabilidad de las tierras, se identificarán áreas sensibles a ser afectadas o modificadas 

físicamente de forma natural, de acuerdo con niveles de susceptibilidad física a la 

degradación natural. Para identificar los niveles de susceptibilidad física sobre el 

territorio se evaluarán de forma conjunta las variables indicadas anteriormente, 

determinando la importancia de cada factor o la combinación específica de estos. 

 

Paso N° 01: Caracterización del medio físico, biológico y climático del ámbito de 

estudio 

 

Actividad N° 01: Analizar y caracterizar las condiciones del medio físico (geológicas 

geomorfológicas, fisiográficas, edafológicas y de cobertura vegetal), a partir de la 

información generada en la Zonificación Ecológica Económica, empleando para ello los 

formatos shapes correspondientes al mapa geológico (litológico), mapa geomorfológico, 

mapa fisiográfico y mapa de suelos.  

 

Actividad N° 02: Analizar y caracterizar las condiciones del medio biológico, 

correspondiendo al análisis de las condiciones de cobertura vegetal. Para ello, se 

deberá emplear los formatos shapes generados en el mapa de cobertura vegetal y el 

uso actual de la tierra. Asimismo, se deberá analizar el contexto actual de la ocupación 

del suelo, a fin de identificar la necesidad de actualizar del citado mapa, el cual debe ser 

concordante con la información del Estudio Especializado de Análisis de los Cambios 

de la Cobertura y Uso de Tierra para el Ordenamiento Territorial. 

 

Actividad N° 03: Caracterizar las condiciones climáticas del territorio, para lo cual 

empleará información generada de la zonificación ecológica económica y el mapa de 

clima, y deberá completar la Matriz N° 05 de la R.M. N° 008-2016-MINAM. 

 

Paso N° 02: Análisis integrado de las condiciones del medio físico, biológico y 

climático, que consiste en el análisis univariable y multivariable de la información 

identificada en el paso anterior 

 

Actividad N° 01: Analizar de forma individual, por mapas las condiciones físicas, 

biológicas y climáticas del territorio, a fin de determinar los factores que intervienen en 
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el proceso de susceptibilidad, considerando el comportamiento de las unidades 

espaciales temáticas (leyenda) ante los impactos de agentes erosivos naturales y 

antrópicos, así como la resistencia y respuesta intrínseca de cada unidad territorial 

analizada. 

 

Como resultado de dicho análisis se tiene las unidades territoriales con diferentes 

grados de susceptibilidad a su degradación natural.  

 

En el análisis de las variables temáticas se deberá considerar criterios de valoración en 

niveles muy alto, alto, moderado, bajo y muy bajo, tal como se muestra en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 2. Variables Temáticas del Proceso de Susceptibilidad a la Degradación Natural 

CRITERIO DE VALORIZACIÓN NIVEL 

Geología-Litología, se analiza desde sus características litológicas, con la finalidad de entender 

como es el relieve, como es su comportamiento y cuál es el grado de resistencia física de la roca 

ante agentes erosivos, tectónicos y, en general, ante procesos de desestabilización. Asimismo, 

se analiza el factor estructural de estabilidad, el cual se calificó de acuerdo a las características 

físicas y químicas de la roca. 

Muy bajo 

Bajo 

Medio 

Alto 

Muy alto 

Geomorfológico, se analiza desde sus características del relieve relacionado con sus pendientes 

y drenaje. El relieve topográfico expresa su modelado a través del tiempo y por acción de los 

agentes como la escorrentía superficial, erosión hídrica o eólica, sobre materiales estables o 

inestables y acelerados por una mayor o menor pendiente. 

Muy bajo 

Bajo 

Medio 

Alto 

Muy alto 

Pendiente, se analiza desde la perspectiva de erosión del suelo. Cuanto mayor es la pendiente, 

mayor es el peligro a la erosión y pérdida del suelo. 

Muy bajo 

Bajo 

Medio 

Alto 

Muy alto 

Clima (precipitación), se analiza desde sus características de precipitación. La energía cinética 

de la lluvia está estrechamente vinculada con la capacidad de la lluvia para causar erosión. La 

energía cinética varía con la intensidad de precipitación. 

Muy bajo 

Bajo 

Medio 

Alto 

Muy alto 

Vegetación, se analiza desde sus características de densidad de vegetación y su capacidad de 

protección del suelo. 

Muy bajo 

Bajo 

Medio 

Alto 

Muy alto 

Fisiografía, se analiza el aspecto externo de la superficie de un escenario geográfico, tal como 

se encuentran en su condición natural. 

Muy bajo 

Bajo 

Medio 

Alto 

Muy alto 

Suelos, las unidades taxonómicas agrupan a los suelos que tienen similitud en la clase, 

disposición, grado de expresión de sus horizontes, contenido de bases y regímenes de 

temperatura y de humedad. 

Muy bajo 

Bajo 

Medio 

Alto 

Muy alto 

Fuente: Adaptado de la R.M. N° 008-2016-MINAM 
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Actividad N° 02: Completar la Matriz N° 06 de la R.M. N° 008-2016-MINAM, 

describiendo las características de las variables temáticas analizadas en la Actividad N° 

01 del Paso N° 02. Para describir dichas variables temáticas se deberá realizar lo 

siguiente: 

 

 Para la geología y litología, considerar el tipo de roca según nivel y criterio de 

valoración. 

 Para el geomorfológico, describir la unidad geomorfológica, según el nivel y criterio 

de valoración. 

 Para la pendiente, describir el tipo de pendiente existente según el nivel y criterio de 

valoración. 

 Para el clima, describir los niveles de precipitación según capacidad de erosión, en 

función a su energía cinética desarrollada. 

 Para la vegetación, describir unidad de vegetación, según el nivel y criterio de 

valoración. 

 Para la fisiografía, describir la unidad fisiográfica, según el nivel y criterio de 

valoración. 

 Para suelos, describir la unidad de suelo, considerando el nivel y criterio de 

valoración. 

 

Asimismo, en el análisis se deberá identificar los niveles de clasificación de 

susceptibilidad en muy alto, alto, moderado, bajo y muy bajo. 

 

Paso N° 03: Análisis Multivariable de las variables físicas, biológicas y climáticas, 

con la finalidad de obtener el índice de susceptibilidad 

 

Actividad N° 01: Determinar en qué grado y peso contribuye, cada una de las variables, 

en el resultado final de la susceptibilidad física del territorio. Esta integración se realiza 

de forma vertical y es el paso para la construcción del mapa integrado. Para ello se 

considera la siguiente secuencia: 

 

1. Como primer nivel se interpreta las unidades litológicas y, sobre estas, se integran los 

datos fisiográficos y pendientes, de tal forma que exista coherencia cartográfica entre 

las unidades de cada uno de los mapas. 



Estudio Especializado de Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático 

Gobierno Regional Cajamarca – Subgerencia de Acondicionamiento Territorial          17 

2. Como segundo nivel, se prosigue con la interpretación e integración de las 

características del tema geomorfológico y suelo, configurando las características físicas 

del territorio. 

 

3. Como tercer nivel, se integran las unidades del mapa de vegetación y precipitación. 

 

Actividad N° 2: Caracterizar, diferenciar y distinguir la serie de datos obtenidos, 

utilizando el modelo matemático de posición central Media Geométrica Ponderada, el 

cual se encuentra detallado en la Tabla 3. Este modelo matemático fue ponderado en 

función a los pesos correspondientes de las variables, cuyo comportamiento son 

condicionantes. 

 

Tabla 3.  

Fórmula Matemática para la Determinación de la Susceptibilidad Física 

Mapa (Variable) Ponderación (%) 

Geología (GE) 20 

Geomorfología (Ge) 20 

Fisiografía (Fi) 10 

Pendiente (Pe) 20 

Suelos (Su) 10 

Vegetación (Ve) 10 

Clima (Pp) 10 

Total 100 

Sus = ටGE
ଶ
× Ge

ଶ
× Fi × Pe

ଶ
× Su × Ve × Pp

భబ
 

Fuente: R.M. N° 008-2016-MINAM 
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Figura 2. Esquema Metodológico del Mapa de Susceptibilidad Física de Territorio 

Fuente: R.M. N° 008-2016-MINAM 

 

Paso N° 04: Elaborar el mapa de susceptibilidad física 

 

Elaborar el mapa de susceptibilidad física según el esquema metodológico de detallado 

en la Figura 2, teniendo en cuenta la información generada en los pasos anteriores. Se 

debe establecer cinco niveles de susceptibilidad física (muy alto, alto, moderado, bajo y 

muy bajo), producto de la integración del análisis multivariable, aplicando la leyenda de 

la Tabla 1 del presente documento. 

 

 2.2.3  Pauta N° 03: Caracterización del sistema urbano, el ámbito Rural, los usos 

del territorio y las líneas vitales 

 

Implica identificar y analizar las condiciones y características del funcionamiento y roles 

de los núcleos urbanos, del sistema urbano en su conjunto, y del ámbito rural. Se 

evaluarán las condiciones de las actividades económicas y su interrelación con los 
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factores determinantes de la vulnerabilidad a los desastres y el cambio climático, 

incluyendo la caracterización de los usos del suelo (equipamiento e infraestructura), 

evaluación de las características de los materiales y sistemas constructivos, 

disponibilidad de servicios básicos (agua, desagüe, energía eléctrica, servicios de 

recolección de residuos sólidos) y sistemas viales (accesibilidad, circulación y 

transporte), así como las tendencias de crecimiento del sistema urbano y ámbito rural 

asociado. 

 

Paso N° 01: Caracterización general de las condiciones de uso y ocupación del 

sistema territorial 

 

Actividad N° 01: Caracterizar el sistema urbano y ámbito rural, empleando información 

generada en la zonificación ecológica económica, los estudios de diagnóstico y 

zonificación, el censo agropecuario, y otros que permitan describir de manera general 

el sistema territorial existente en el ámbito de estudio, con especial énfasis en la 

dinámica urbana y rural, identificando zonas de concentración poblacional y zonas con 

dispersión. 

 

Actividad N° 02: Caracterizar las condiciones de uso del territorio, empleando 

información generada en la zonificación ecológica económica relacionada a la 

capacidad de mayor de los suelos, así como el uso de suelo actual y las zonas de 

incompatibilidad de uso. 

 

Actividad N° 03: Caracterizar, de manera general, las condiciones de la dinámica 

económica existente en el ámbito de análisis, identificando las principales actividades. 

 

Actividad N° 04: Procesamiento y análisis de la información, realizando el abordaje 

sistémico del territorio e identificando elementos expuestos, tales como centros 

poblados, vías de comunicación, infraestructura energética y usos del suelo. 

 

 2.2.4  Pauta N° 04: Análisis y Evaluación de Peligros 

 

Implica identificar y analizar las condiciones y naturaleza de los eventos naturales o 

antrópicos que puedan constituirse en peligros para la población o la infraestructura. 
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Paso N° 01: Identificar los peligros de tipo físico y antrópico, con probabilidad y/o 

ocurrencia en el ámbito de análisis, en base a la clasificación de peligros del 

Centro Nacional de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED 

 

Identificar los peligros que son recurrentes en el ámbito de análisis al nivel de gobierno 

correspondiente. Para ello, se deberá utilizar la información generada en la zonificación 

ecológica económica y de otros estudios e investigaciones de similar naturaleza. 

 

Actividad N° 01: Analizar el mapa de susceptibilidad física y los peligros que tienen 

probabilidad de ocurrencia, de acuerdo a las condiciones que caracterizan el ámbito de 

estudio. 

 

Actividad N° 02: Identificar los peligros físicos existentes en la zonificación ecológica y 

económica, para lo cual se empleará información correspondiente al estudio de peligros 

y el submodelo de peligros múltiples, vulnerabilidad y riesgos. 

 

Actividad N° 03: Identificar de manera participativa los peligros inducidos por acción 

humana, a partir de la información contenida en el mapa de peligros en la zonificación 

ecológica y económica y la proporcionada por CENEPRED (Clasificación de Peligros). 

 

Actividad N° 04: Identificar de manera participativa los peligros generados por 

fenómenos de origen natural, sobre la base de la información proporcionada por la 

zonificación ecológica económica y la Clasificación de Peligros Originados por 

Fenómenos Naturales del CENEPRED. 

 

Actividad N° 05: Identificar de manera participativa los peligros asociados al cambio 

climático que están relacionados con los peligros generados por geodinámica externa y 

por fenómenos hidrometereológicos. Se puede tomar como referencia el documento 

“Guía para la elaboración de Estrategias Regionales frente al Cambio Climático. 

 

Actividad N° 06: Realizar trabajo de campo para verificar la ocurrencia de peligros 

según la información existente. Se deberá analizar integralmente los peligros 

identificados en las actividades N° 01, 02, 03, 04 y 05. 
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Actividad N° 07: Diseñar el mapa de peligros, en el cual se ubique referencialmente los 

peligros identificados, según la información generada en las actividades N° 01, 02, 03, 

04, 05 y 06. 

 

Paso N° 02: Caracterización del peligro existente 

 

Actividad N° 01: Recopilar información cualitativa y/o cuantitativa del material textual y 

cartográfico, imágenes satelitales, datos de campo, y registro de información histórica 

disponible, proporcionada por entidades públicas o de instituciones de reconocido 

prestigio. 

 

Actividad N° 02: Mapeo de las zonas de influencia de los peligros, considerando el 

mapa base, información temática (modelamiento SIG), imagen satelital geoprocesada, 

y el mapa de peligros elaborado en la Actividad N° 6 del paso N° 01 (magnitud, 

intensidad, frecuencia, periodo de retorno y duración). 

 

Actividad N° 03: Mapear los niveles de peligros según las zonas de influencia, 

utilizando los parámetros de mínimos de frecuencia e intensidad. 

 

Paso N° 03: Análisis y Evaluación de Peligros asociados a Cambio Climático 

 

Identificar y analizar las condiciones y naturaleza de los eventos naturales que pueden 

considerarse como peligros vinculados al cambio climático. 

 

Tabla 4.  

Peligros Asociados al Cambio Climático 

Peligros 

asociados al 

CC 

Peligro actual Peligro futuro 

Descenso de T° 

(helada) 

Registro de temperaturas 

mínimas históricas 

Registro de temperaturas mínimas 

futuras (escenario climático) 

Sequías Registro de precipitación 

históricos 

Registro de precipitación futura 

(escenario climático) 
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Inundaciones Registro de precipitación 

históricos 

Registro de precipitación futura 

(escenario climático) 

Deglaciación Registro de pérdida de área 

glaciar 

Tendencia de pérdida de área glaciar 

Erosión hídrica Registro de la intensidad de la 

precipitación histórica 

Registro de la intensidad de la 

precipitación futura 

Incremento de T° 

del mar (TSM) 

Registro de TSM máxima Registro de TSM máximas futuras 

Fuente: R.M. N° 008-2016-2016-MINAM 

 

Actividad N° 01: Caracterizar el perfil climático de la región (insumo ERCC, escenarios 

climáticos a nivel regional y/o cuenca y Escenario Climático a nivel nacional), el cual 

incluye: cambios en los promedios del clima, variabilidad climática, eventos extremos y 

peligros de origen hidrometeorológico. Dicha caracterización dependerá de la 

información disponible. 

 

Actividad N° 02: Evaluar sectorialmente cada peligro de origen hidrometeorológico, 

asociado al cambio climático, de acuerdo al perfil climático evaluado. Para ello, se 

conforman mesas temáticas sectoriales, en función a los componentes (sectores) 

priorizados para la adaptación al cambio climático, con la participación del Grupo de 

Trabajo de Gestión de Riesgos de Desastres (GRO), Grupo Técnico Regional de 

Cambio Climático (GTRCC) y Comisión Técnica Regional de Zonificación Ecológica 

Económica. 

 

Actividad N° 03: Priorizar los peligros, asociados al cambio climático, con mayor grado 

de impacto en cada uno de los sectores, para lo cual se deberá llevar a cabo reuniones 

técnicas o talleres, con la participación de las gerencias regionales y/o direcciones 

Regionales, el grupo de Trabajo Gestión de Riesgos de Desastres (GRO), el Grupo 

Técnico Regional de Cambio Climático (GTRCC) y la Comisión Técnica Regional de 

Zonificación Ecológica y Económica. 

 

Actividad N° 04: Mapear los peligros asociados al cambio climático, priorizando el 

modelamiento de los siguientes peligros: a) Sequías, b) inundaciones, c) erosión hídrica, 

d) desglaciación y e) aumento de temperatura superficial del mar. 
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 2.2.5  Pauta N° 05: Análisis y Evaluación de Vulnerabilidad 

 

Implica identificar y analizar las condiciones de exposición, fragilidad y resiliencia de los 

asentamientos humanos, líneas y servicios viales, tipología de ocupación del suelo 

(formal o informal), niveles de pobreza y fragilidad socio económica, actividades 

económicas, niveles de organización social, así como la aplicación de instrumentos 

técnicos orientados a la gestión del riesgo para el desarrollo. En función a las mayores 

o menores condiciones de exposición, fragilidad y resiliencia, se recomienda la 

elaboración del modelo de vulnerabilidad múltiple para la identificación de sectores 

críticos de mayor o menor nivel de territorios vulnerables (ver figura 3). 

 

Paso N° 01: Identificación, caracterización y mapeo de los elementos sociales, 

económicos y ambientales expuestos 

 

Actividad N° 01: Realizar el inventario y caracterización del conjunto de elementos 

construidos y acondicionados en el territorio, de la población que hace uso y usufructo 

de la misma, y de las condiciones ambientales del territorio (ecosistemas y servicios 

ecosistémicos). Se utilizarán los sistemas de información geográfica para la 

georeferenciación de cada uno de los elementos expuestos que se requiera analizar. 

 

Paso N° 02: Determinación de elementos no expuestos y vulnerables 

 

Actividad N° 01: Analizar la superposición cartográfica de los elementos expuestos con 

los peligros identificados en la Pauta N° 04, para lo cual se utilizarán las herramientas 

de superposición “overlay” de los sistemas de información geográfica. 

 

Paso N° 03: Análisis y evaluación de los factores de la vulnerabilidad 

 

Actividad N° 01: Dependiendo del elemento expuesto en análisis, se identifican los 

indicadores para determinar la fragilidad y la resiliencia, representando 

cartográficamente cada una de las características ya mencionadas. 
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Figura 3. Esquema Para el Análisis de la Vulnerabilidad 

Fuente: R.M. N° 008-2016-MINAM 

 

Paso N° 04: Determinación de los niveles de vulnerabilidad 

Se determina cinco valores de vulnerabilidad (muy alto, alto, moderado, bajo y muy bajo) 

de acuerdo al resultado del análisis conjunto e integrado de la exposición, fragilidad y 

resiliencia. 

 

Paso N° 05: Mapeo de la vulnerabilidad según niveles  

Utilizando los sistemas de información geográfica se realizan la representación 

cartográfica de los cinco niveles de vulnerabilidad, por cada uno de los elementos 

expuestos, según el tipo de peligro. 

 

Paso N° 06: Análisis y evaluación de la vulnerabilidad en cambio climático 

El análisis de la vulnerabilidad ante peligros asociados con el cambio climático se realiza 

desde una perspectiva sectorial, teniendo en cuenta la definición de vulnerabilidad 

establecida en el artículo 2 del Reglamento de la Ley N° 29664, que crea el Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, aprobado por Decreto Supremo N° 048-

2011-PCM. Asimismo, se debe incorporar la evaluación de la vulnerabilidad en los 

sistemas naturales y recursos estratégicos. 

 

Actividad N° 01: Recopilar y sistematizar información referida a cada una de las 

variables identificadas en la base de datos nacionales (SINPAD, SIGRID, 
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GEOSERVIDOR, ONGs) y/o administrativos, estrategias regionales de cambio 

climático, estudios, y reportes. Se priorizan aquellas variables, con mayor información 

disponible, que permitan su mapeo o representación cartográfica. 

 

Actividad N° 02: Identificar los peligros que afectan a cada tema priorizado (ver Tabla 

5). Se deberá identificar, por cada sector, los elementos vulnerables de cada uno de los 

peligros asociados con el cambio climático. 

 

Tabla 5.  

Evaluación Sectorial de la Vulnerabilidad Ante Peligros Asociados al Cambio Climático 

Temas Priorizados Sequías Heladas Inundaciones Deglaciación 
Erosión 

Hídrica 
TSM 

Ecosistemas y diversidad X X X X X X 

Recursos hídricos y 

cuencas 
X  X X X  

Actividades económicas X X X X X X 

Salud  X X    

Educación   X    

Ciudades, viviendas y 

saneamiento 
  X  X  

Infraestructura económica   X  X  

Fuente: R.M. N° 008-2016-MINAM 

 

Actividad N° 03: Evaluar la vulnerabilidad ante el cambio climático, según los siguientes 

elementos y sectores priorizados: 

 Ecosistemas y diversidad biológica.  

 Agua y cuenca hidrográficas. 

 Salud. 

 Educación. 

 Actividades económicas. 

 Ciudades, vivienda y saneamiento. 

 Infraestructura económica. 
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La evaluación se realiza a través de reuniones técnicas y talleres de validación con los 

actores competentes de cada sector. 

 

Actividad N° 04: Identificar las condiciones de vulnerabilidad. Una vez que se haya 

identificado los elementos vulnerables por cada peligro asociado al cambio climático, se 

identifica las variables que definen su vulnerabilidad, tales como: exposición, 

sensibilidad/fragilidad y capacidad adaptativa/resiliencia. La evaluación de la 

vulnerabilidad futura se realiza en condiciones estacionarias (los peligros solo se 

modelan a futuro). 

 

 2.2.6  Pauta N° 06: Estimación y Evaluación de los Escenarios de Riesgos 

 

Implica identificar y analizar las condiciones y características de los aspectos de la 

estimación del riesgo, a través de la evaluación conjunta de los niveles de peligrosidad 

y vulnerabilidad. Se debe determinar los escenarios de riesgo por cada tipo de 

fenómeno, con el objetivo de elaborar mapas síntesis de riesgos y determinar zonas por 

niveles de riesgo. Asimismo, se debe considerar que el cálculo del riesgo es producto 

de la evaluación conjunta del peligro con la vulnerabilidad. Esta evaluación integrada 

cartográficamente nos permite identificar en el territorio los probables efectos del 

desastre e impacto en los elementos expuestos. 

 

Paso N° 01: Preparación de información temática de peligros y vulnerabilidad 

 

Actividad N° 01: Comprende la depuración final de la base de datos tabular y 

cartográfica de cada uno de los mapas de peligros y vulnerabilidades, de forma tal que 

queden listos para el modelamiento e integración espacial. 

 Mapas de peligros por grados 

 Mapas de vulnerabilidad por grados 

Estos mapas deben estar previamente ponderadas en los siguientes niveles: muy alto, 

alto, medio, bajo y muy bajo. 
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Paso N° 02: Análisis de los datos tabulares de los mapas de peligros y 

vulnerabilidades 

 

Actividad N° 01: Analizar de forma conjunta los mapas de peligros y de vulnerabilidad, 

para identificar el nivel del riesgo, utilizando el esquema de la figura 4 del presente 

documento (los niveles de peligrosidad y los niveles de vulnerabilidad se intersectan 

para determinar el nivel del riesgo). 

 

 

Figura 4. Nivel de Riesgo 

Fuente: R.M. N° 008-2016-MINAM 

 

Paso N° 03: Cálculo del riesgo 

 

Actividad N° 01: Comprende la integración cartográfica de cada uno de los peligros con 

cada uno de los elementos expuestos vulnerables, a fin de identificar espacialmente los 

niveles de riesgo. El resultado es el mapa de riesgo por niveles, que es la identificación 

cartográfica de las posibles zonas afectadas, si es que se produce el desastre. 

 

Paso N° 04: Riesgo en el contexto de cambio climático 

 

Actividad N° 01: Analizar y evaluar el riesgo ante el cambio climático. Se debe 

considerar que el submodelo de riesgos ante peligros asociados al cambio climático 

integrará los submodelos de análisis de peligros y vulnerabilidad, desde una perspectiva 

sectorial, lo cual no limita que, al finalizar, se pueda lograr la integración “territorial”. Son 

ejemplos para el componente de ACC (relación con el estudio especializado en cambio 

climático) los siguientes: 
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R1   = Set de peligros 1 x Vulnerabilidad sectorial 1 

R2   = Set de peligros 2 x Vulnerabilidad sectorial 2 

R3   = Set de peligros 3 x Vulnerabilidad sectorial 3 

R4   = Set de peligros 4 x Vulnerabilidad sectorial 4 

R5   = Set de peligros 5 x Vulnerabilidad sectorial 5 

R6   = Set de peligros 6 x Vulnerabilidad sectorial 6 

R7   = Set de peligros 7 x Vulnerabilidad sectorial 7 

Rintegrada = Set de peligros integrado x Vulnerabilidad sectorial integrada 

 

 2.2.7  Pauta N° 07: Propuesta de medidas de prevención y mitigación ante el 

riesgo de desastres 

 

Implica identificar y analizar las condiciones y características correspondientes a las 

medidas preventivas y de mitigación, de los aspectos político, institucional, ambiental, 

social, económico, y cultural, así como los procesos de planificación. Asimismo, se 

identifica los proyectos especiales, infraestructura urbana o rural, salud, saneamiento, e 

iniciativas de capacitación, normativa, y fortalecimiento institucional. De igual modo, se 

identifica el conjunto de medidas de prevención, mitigación y adaptación que permiten 

la reducción del riesgo ante desastres sobre zonas territoriales en situaciones críticas. 

 

Paso N° 01: Mapeo de medidas según escenarios de riesgo 

 

Actividad N° 01: Comprende la recopilación y mapeo de los proyectos de inversión 

pública generados por el nivel de gobierno que realiza el estudio especializado 

(proyectos existentes). 

 

Actividad N° 02: Comprende la identificación cartográfica de nuevas medidas, según 

escenarios de riesgos, considerando características mínimas, de acuerdo al Anexo N° 

01 de la R.M. N° 008-2016-MINAM. 

 

Paso N° 02: Priorización de medidas  

 

Actividad N° 01: Comprende la priorización de medidas de prevención, mitigación y 

adaptación, considerando los criterios de población beneficiada y los impactos en los 

objetivos del plan regional de gestión de riesgo de desastres. Se empleará la Matriz N° 
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07 de la RM N° 008-2016-MINAM. En el caso del análisis de riesgo asociado al cambio 

climático, éste deberá realizarse por cada sector, Asimismo, se debe establecer 

acciones de tipo estructural y no estructural que permitan reducir su exposición y 

sensibilidad, así como mejorar la capacidad adaptativa. 

 

Actividad N° 02: Descripción textual de medidas de prevención, mitigación y adaptación 

priorizadas, para lo cual se debe llenar el formato del Anexo N° 01 de la R.M. N° 008-

2016-MINAM. 

 

2.3 Actividades Realizadas 

 

 2.3.1  Composición y Organización del Equipo Técnico  

 

Este estudio estuvo a cargo de la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial del 

Gobierno Regional Cajamarca, teniendo como equipo de planta el siguiente: 

 

Tabla 6.  

Equipo Técnico Gobierno Regional Cajamarca 

Nombre Formación Función Unidad Organica 

Víctor William 

Alcalde Alfaro 

Ingeniero Forestal Responsable del Estudio Subgerencia de Acondicionamiento 

Territorial. 

Victor Enrique 

Mendoza Astopilco 

Ingeniero Forestal Responsable de la 

Cartografia del Estudio 

Subgerencia de Acondicionamiento 

Territorial. 

Carlos Alberto 

Cerdán Moreno 

Ingeniero Civil Sub Gerente de 

Acondicionamiento 

Territorial 

Subgerencia de Acondicionamiento 

Territorial. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Asimismo, en este estudio se tuvo el apoyo de representantes de diversas entidades 

públicas y privadas como: Autoridad Administrativa del Agua VI Marañón; Municipalidad 

Provincial de Cajabamba; Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI; SENAMHI; 

Universidad Nacional de Cajamarca; Colegio de Arquitectos; Asociación SER; CIPDER; 

ASPADERUC; GRUFIDES; PDRS - GIZ; Grupo Norte; Minera Sulliden Shauindo; 

Minera Yanacocha; Proyecto Río Tinto. 
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 2.3.2  Trabajo Desarrollado 

 

Como principal estrategia para la elaboración del presente Estudio Especializado, se lo 

abordó en forma transdiciplinaria desde la Subcomisión ad hoc indicada anteriormente. 

Asimismo, se han solicitado las correspondientes asistencias técnicas al MINAM para 

orientar los aspectos que lo requerían. Así, los principales eventos destacados se 

muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 7.  

Principales Eventos en el Desarrollo del Estudio 

Fecha Evento Participantes Observaciones 

Agosto-

2013 
Inicio de estudio especializado Responsable 

Se inicia con recopilación de 

información secundaria y revisión 

de normatividad y metodología. 

18-11-

2013 
Reunión de trabajo en local SGAT 

Subcomisión 

Evaluación del 

Riesgo de 

Desastres y 

Vulnerabilidad al 

Cambio 

Climático 

Determinación de elementos de 

análisis. Información disponible. 

Base conceptual. 

03-12-

2013 
Reunión de trabajo en local SGAT 

Subcomisión 

Evaluación del 

Riesgo de 

Desastres y 

Vulnerabilidad al 

Cambio 

Climático 

Análisis de lineamientos para el 

desarrollo del estudio 

especializado. Inclusión de datos 

históricos INDECI 

23-12-

2013 

Envío de avance de estudio 

especializado 
GR Cajamarca 

Enviado con oficio 1285-2013-

GR.CAJ/GRPPAT/SGAT 

05-02-

2014 

Revisión y envío de 

observaciones. 
MINAM 

Recibido con oficio Nº 065-2014-

DGOT-DVDERN/MINAM 

24 y 25 

03-

2014 

Asistencia técnica en local de 

DGOTA 

Jesús Flores 

Roque Vargas 

Carlos Cerdán 

Presentación de levantamiento 

de observaciones. Revisión y 

aportes al modelo de 

susceptibilidad física. 
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Fecha Evento Participantes Observaciones 

27-05-

2014 
Reunión de trabajo en local SGAT 

Subcomisión 

Evaluación del 

Riesgo de 

Desastres y 

Vulnerabilidad al 

Cambio 

Climático 

Revisión de observaciones 

MINAM y propuestas para el 

levantamiento. 

07 y 08 

-08- 

2014 

Asistencia técnica en Cajamarca 

Jesús Flores – 

MINAM 

Carlos Cerdán – 

GRC 

Orientación en la identificación y 

análisis del rol de sistemas 

urbanos y rurales 

09 y 10 

- 10- 

2014 

Asistencia técnica y reunión de 

trabajo en Cajamarca. 

Jesús Flores – 

MINAM 

Carlos Cerdán – 

GRC 

Subcomisión 

Evaluación del 

Riesgo de 

Desastres y 

Vulnerabilidad al 

Cambio 

Climático 

Avance del estudio estimado al 

90%. 

27-11-

2014 

Culminación del estudio y remisión 

al MINAM para opinión favorable. 
GR Cajamarca 

Enviado con oficio N° 362-2014-

GR.CAJ-GRPPAT/SGAT. No se 

recibió respuesta formal referida 

a este envío. 

22-06-

2015 
Asistencia técnica 

Jesús Flores – 

MINAM 

Carlos Cerdán – 

GRC 

Alicia Quispe – 

GRC  

Germán 

Alcántara – GRC 

MINAM hace nuevas 

recomendaciones escritas. 

También recomiendan, 

verbalmente, esperar la 

publicación de la guía del estudio 

para levantar todas las 

observaciones. 
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Fecha Evento Participantes Observaciones 

22-01-

2016 

Publicación de RM 008-2016-

MINAM – Procedimiento Técnico y 

Metodológico 

MINAM 

Cambio en los criterios de 

estimación de riesgos, 

considerando 5 niveles de 

valoración en lugar de los 4 

indicados en la RM 135-2013-

MINAM. 

18 y 19 

-08-

2016 

Asistencia técnica 

Doris Guardia - 

MINAM 

Glory Alarco - 

MINAM 

Carlos Cerdán - 

GRC 

Se recibieron observaciones y 

sugerencias para la adecuación 

de los aspectos preliminares, las 

pautas 1 y 2 y las matrices 1 a 5. 

Se enfatiza que se debe utilizar la 

nueva escala de 5 niveles de 

valoración de peligros, 

vulnerabilidad y riesgos para el 

modelamiento respectivo. 

Año 

2017 

Levantamiento de observaciones 

a las pautas 1 y 2; y desarrollo del 

resto de pautas del estudio 

especializado 

GR Cajamarca 

Luego de retomar el estudio 

especializado se hizo la 

adecuación del estudio a lo 

estipulado en la RM 008-2016-

MINAM, según las sugerencias y 

observaciones de las asistencias 

técnicas previas. En el transcurso 

de esto, se publicó el DS 002-

2017-MINAM, mediante el cual se 

cambia la estructura del MINAM, 

así como algunas de sus 

funciones. Se precisa que ahora 

el MINAM tiene competencias en 

Ordenamiento Territorial 

Ambiental, en coordinación con la 

Entidad a cargo del 

Ordenamiento Territorial a nivel 

nacional, no definida a la fecha. 

Se prevé que dicha entidad 

estará en la PCM. 
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Fecha Evento Participantes Observaciones 

09 y 10 

-05-

2019 

Asistencia Técnica para la 

subsanación de observaciones 

remitidas con el Oficio N° 365-

2018/MINAM/VMDERN/DGOTA  

Henry Alberto 

Jesús Matos y 

Nancy Clara 

Huillcahuanaco 

Ccossco - 

MINAM 

Víctor William 

Alcalde Alfaro, 

Victor Enrique 

Mendoza 

Astopilco - GRC 

Se hicieron las adecuaciones 

necesarias e indicadas por los 

especialistas del MINAM, a fin de 

obtener un Estudio Especializado 

acorde a lo esperado.  

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

3.1 Pauta 1: Caracterización del Entorno Geográfico Inmediato 

 

 3.1.1  Recopilación y Análisis de Información Secundaria 

 

Dado el componente espacial implícito en el proceso de ordenamiento territorial en el 

cual se enmarca este estudio, en general, es preferible que la información secundaria 

sea fácilmente georeferenciable para poder elaborar los modelos de peligros y 

vulnerabilidad que nos permitan estimar el riesgo correspondiente. En este sentido, han 

sido de especial interés las siguientes fuentes de información secundaria: 

Tabla 8.  

Fuentes de Información Secundaria 

FUENTE INFORMACIÓN OBSERVACIONES 

Gobierno Regional 

Cajamarca: Zonificación 

Ecológica y Económica de 

Cajamarca - Repositorio 

Información temática 

georreferenciada del 

departamento de Cajamarca; 

modelos de peligros y de 

vulnerabilidad múltiples 

Información en formato shapefile a escala 

1:100,000 y 1:250,000. 

INDECI: Sistema Nacional de 

Información para la 

Prevención y Atención de 

Desastres - SINPAD - 

Emergencias  

Reportes de emergencias 

atendidas por el INDECI desde 

el año 2003 a la actualidad. 

Fichas PDF individuales que han tenido 

que ser consolidadas para poder 

georreferenciar los casos disponibles. 

Instituto Geológico Minero y 

Metalúrgico - INGEMMET: 

Sistema Geológico Catastral 

Minero - Geocatmin 

Peligros y Riesgos geológicos; 

otros. 

Publicación “Riesgo geológico en la 

Región Cajamarca” tomada como 

referencia para el análisis de degradación 

natural. También se cuenta con 

información en formato shapefile. 

SENAMHI Precipitación y temperaturas 

promedio mensuales. 

Información en formato tabular del 

periodo 1980 - 2000. Disponible en ZEE 

Cajamarca. 

Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones: Catálogo de 

Metadatos 

Red vial nacional, 

departamental y vecinal. 

Información en formato shape, años 2013 

- 2016. 
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WorldClim  Precipitación promedio; 

temperaturas promedio, 

mínimas y máximas 

mensuales. 

Modelos en formato raster, con una 

resolución espacial aproximada de 1 Km. 

La información mensual corresponde al 

promedio del mes correspondiente en el 

periodo 1960 - 1990. 

ASTER-GDEM Modelo Digital de Elevación. Modelo en formato ráster, con una 

resolución espacial aproximada de 30 m. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), también llegó a ser una fuente 

de información georeferenciada valiosa, pero después de superar el problema de poder 

enlazar sus datos tabulares a las unidades geográficas que se utilizaron en el 

CENAGRO 2012, los denominados Sectores de Enumeración Agropecuaria (SEAs), 

para lo cual se recurrió a la investigación en bases de datos espaciales, teniéndose un 

buen resultado con la aplicación SpatiaLite. 

 

En el caso de la información meteorológica, el SENAMHI ha facilitado el acceso a 

información mensual tabular, que, si bien es georeferenciable, es solo un insumo para 

obtener modelos de precipitación o de temperatura. En su defecto se han utilizado los 

modelos Worldclim, obteniéndose modelos aceptables, de los cuales el modelo de 

precipitación promedio fue comparado con el que había elaborado el SENAMHI para las 

cuencas Jequetepeque y Crisnejas2, observándose que, aunque la resolución espacial 

es diferente (1 Km vs 30 m respectivamente) ambos eran estadísticamente similares. 

 

Los peligros como derrumbes, deslizamientos e inundaciones; en el Departamento de 

Cajamarca afectan principalmente al sector agropecuario, por la pérdida de cosechas e 

infraestructura de riego; al sector transportes por los daños causados a la infraestructura 

vial (interrupciones de vías, colapso de puentes, etc.) al sector social por la destrucción 

de viviendas, centros educativos, de salud, redes de agua, desagüe y electricidad. 

 

Producto de algunos peligros mencionados anteriormente tenemos la erosión de suelos, 

que afectan principalmente al sector Agropecuario, reduciendo la superficie de terrenos 

 

2 Corresponde a un trabajo aparte, no publicado, que se hizo entre el Gobierno Regional Cajamarca y el 
SENAMHI Cajamarca para la gestión de nuevas estaciones meteorológicas.  
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cultivables y de pastos ocasionado por el mal uso de suelos, la falta de protección del 

suelo en ladera, manejo inadecuado de agua de riego y ampliación de las fronteras 

agrícolas hacia áreas con mayor pendiente originan la vulnerabilidad del suelo dentro 

de su capacidad y uso. 

 

Otro producto a consecuencia del desencadenamiento de los peligros son las plagas y 

enfermedades, que afectan al sector agropecuario por la pérdida de cosechas; al sector 

salud, haciéndose más recurrentes las plagas y enfermedades producidas por vectores 

(malaria principalmente) en épocas húmedas y que afectan enormemente a la población 

rural del departamento. 

 

La creciente de ríos, drenes y quebradas, producen interrupciones en las vías, colapso 

de puentes y daños en la infraestructura de drenaje y riego. Otro sector afectado es el 

de vivienda cuyo emplazamiento al borde de cursos de agua resulta perturbado por el 

incremento de caudales. 

 

Respecto a los sismos podemos mencionar que constituyen una seria amenaza para la 

seguridad física de las ciudades, la actividad sísmica del departamento está relacionada 

a deformaciones superficiales, provocadas por fallas activas distribuidas en zonas 

contiguas al departamento. Existe como antecedente registros de sismos de intensidad 

mayor a los 7.35 grados cercanos al departamento de Cajamarca (departamento de 

Amazonas). 

 

De todos los peligros indicados anteriormente el más preocupante a nivel del 

departamento a causa de sus grandes y devastadoras consecuencias es la remoción 

en masa.  
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 3.1.2  Organización Territorial 

 

a) Ubicación y Límites Políticos Administrativos 

 

Figura 5. Ubicación Político – Administrativa 

Fuente: Elaboración Propia 
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El departamento de Cajamarca se encuentra ubicado al norte del Perú, entre los 4.62° 

a 7.76° de latitud sur y 78.74° a 79.42° de longitud oeste, y colinda con los 

departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad y Amazonas, asimismo tiene frontera 

con Ecuador. Está atravesado por la Cordillera de los Andes, que divide a su territorio 

en dos vertientes hidrográficas: la del Pacífico y la del Atlántico, lo que le permite 

disponer de una topografía muy variada, con elevaciones de terreno que oscilan entre 

140 y 4,496 m.s.n.m.  

 

Debido a la presencia de la depresión de Huancabamba, ubicada en 6° 30’ de latitud sur 

y 79° 00’ de longitud oeste, dispone de 27 de las 84 zonas de vida a nivel nacional y se 

constituye en una zona de transición entre el ecosistema de jalca al sur y el de páramo 

al norte de dicha depresión. Esto favorece a la región, que es por ello el segundo 

departamento con mayor número de especies endémicas de flora del Perú: 948, de las 

cuales 296 especies son únicas de Cajamarca.abarcando una superficie de 32949 Km².  

 

El territorio comprende dos regiones naturales, sierra y selva, siendo predominante la 

primera. Administrativamente el departamento de Cajamarca está organizado en 13 

provincias, 127 distritos y 6,513 centros poblados, según el Censo 2017. 
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Figura 6. División Política del Departamento de Cajamarca 

Fuente: Elaboración Propia 
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b) Distribución de la Población 

 

Actualmente se cuenta con la ubicación georreferenciada de casi todos los centros 

poblados de Cajamarca y el Perú en general. Esta información está a libre disponibilidad 

en dos principales fuentes de información: Estadística de la Calidad Educativa – 

ESCALE y el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, en este último caso 

en la sección del último Censo Nacional Agrario – CENAGRO 2012; y claro, en la 

información del proceso de la ZEE Cajamarca también se dispone de la ubicación de 

centros poblados según el censo del año 2017. 

 

El total de la población del departamento de Cajamarca, del año 2017, se estableció en 

1’341,012 habitantes, de los cuales el 49% corresponde a la población masculina y el 

51% corresponde a la población femenina. 

 

Tabla 9.  

Distribución Porcentual de la Población por Sexo Departamento Cajamarca 

Categoría Cantidad % 

Población Masculina 657,096 49.00 

Población Femenina 683,916 51.00 

Total 1’341,012 100.00 

Fuente: INEI, Censo 2017 

 

Cabe mencionar que en todos los casos todavía debe tomarse la ubicación como 

referencial pues hay algunos casos en los que la ubicación consignada difiere mucho 

de la ubicación en campo. 

 

Como en los modelos de peligros el piso altitudinal es un factor recurrente, se ha 

revisado la ubicación correspondiente de la población y los centros poblados, para el 

caso de Cajamarca, se observa que la mayor parte de la población se encuentra en la 

zona Quechua (45.98%), la cual es propensa a las heladas, tal como se detalla en el 

apartado 3.4.5. La siguiente zona con más población es la Yunga Fluvial, con el 29.79% 

de la población. Tal como se muestra en la figura 7. 
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Figura 7. Ubicación y Distribución de Población Según Piso Altitudinal 

Fuente: Elaboración Propia, Censo 2017 - INEI



Estudio Especializado de Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático 

Gobierno Regional Cajamarca – Subgerencia de Acondicionamiento Territorial                               42 

c) Accesibilidad y Articulación Vial Macro Regional 

 

La principal puerta de entrada a la ciudad de Cajamarca es el Aeropuerto público Mayor 

Gral. FAP Armando Revoredo Iglesias, jerarquizado como nacional, cuenta con una 

pista asfaltada de 2,500 por 45 m (actualmente en proyecto de ampliación), fue otorgado 

en concesión a Aeropuertos del Perú S.A. (ADP S.A.), perteneciente a la empresa 

Swissport GBH, desde diciembre del 2006, indicándose que su oferta actual es para el 

servicio de transporte aéreo regular y no regular, debido a las actividades productivas, 

comerciales, culturales y turísticas, el flujo de vuelos se ha incrementado notablemente 

en Cajamarca en estos últimos años. 

 

El Aeropuerto público Shumba, está ubicado en Bellavista - Jaén, está jerarquizado 

como nacional, cuenta con una pista asfaltada de 2,400 m. por 45 m., permite el ingreso 

de aeronaves Boeing 727 y menores, se encuentra bajo propiedad y administración de 

CORPAC S.A., su oferta actual es al servicio de transporte no regular. El movimiento de 

pasajeros, carga y operaciones, tuvo un crecimiento promedio anual de 50% en 

pasajeros, 38% en carga y un 33% en operaciones con una evolución creciente en los 

tres. 

 

El aeródromo de Santa Cruz, es un aeropuerto público, jerarquizado como local, se 

encuentra ubicado en el distrito de Santa Cruz, provincia del mismo nombre, cuenta con 

una pista asfaltada de 800 por 30 metros. Permite el ingreso de avionetas menores y 

helicópteros. Se encuentra bajo administración de la Municipalidad Provincial de Santa 

Cruz, está diseñado para permitir vuelos de avionetas y es utilizado fundamentalmente 

en caso de emergencias y vuelos especiales. Indicándose que sus actividades fueron 

canceladas debido a que reporta deficiencias que afectan la seguridad de las 

operaciones aéreas. 

 

Según la información temática del catálogo de metadatos del Ministerio de Transportes3, 

Cajamarca tiene 14,775 Km de red vial a diciembre de 2015. Esto significa un coeficiente 

de densidad vial de 0.45 Km/Km². 

 

3 Fuente: Procesamiento de información de https://www.geoidep.gob.pe/ministerio-de-transportes-y-
comunicaciones Última consulta: Julio 2019. 
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Tomando en cuenta que el 80% del territorio cajamarquino es de carácter montañoso, 

la accesibilidad a gran parte del territorio es limitada; tenemos que de las vías existentes 

el 9.2% son carreteras asfaltadas, el 35.2% son afirmadas, 15.0% sin afirmar y el 40.3% 

corresponde a trochas carrozables, existiendo una brecha grande en la calidad del 

sistema de articulación vial del departamento. 

 

La situación de la red vial en el departamento de Cajamarca muestra por ejemplo que 

en la zona de ceja de selva (Provincias de Jaén y San Ignacio), se tienen tres carreteras 

nacionales de suma importancia, la carretera Corral Quemado - Puente 24 de Julio, a 

nivel de asfaltado, concesionada por 25 años, que forma parte del corredor Bioceánico 

Norte; la carretera Puente 24 de Julio - Chamaya - Cruce Jaén - Perico - San Ignacio - 

Puente Internacional, que forma parte del IV eje vial, asimismo el IV eje vial cuenta con 

conservación por niveles de servicio; y la nueva carretera nacional, Emp. PE-5N (Dv El 

Puente) – San José del Alto – Tabaconas – Cruz Chiquita – Emp. PE-3N - Sondo, siendo 

esta vía la que necesita trabajos de rehabilitación y mejoramiento, a fin de contar con 

una integración adecuada de los diferentes distritos, así como la consolidación del 

corredor económico con la Región Piura.  

 

En la zona de la sierra centro, se cuenta con carreteras nacionales importantes, como 

la carretera Chongoyape - Llama - Cochabamba, la carretera Cajamarca - Hualgayoc - 

Chota - Cochabamba - Cutervo - Santo Domingo de Capilla - Callayuc - Chiple (PE-04 

C), que forma parte del eje longitudinal de la sierra, constituyendo un tramo de 

integración del departamental y por lo tanto de primera prioridad, sin embargo, requiere 

trabajos de rehabilitación y mejoramiento a nivel de asfaltado para darle las condiciones 

de conectividad y articulación vial, ya que sus condiciones actuales no permite que la 

zona aumente su nivel de competitividad. La carretera Emp. PE-06 A (Pte. El Cumbil) - 

Catache - Sta. Cruz de Succhubamba – Chancay Baños - Emp. PE-3N (Chamana), 

constituye otra vía nacional que integra a la provincia de Santa Cruz con la zona centro 

del departamento y con la región Lambayeque. 

 

La zona de la sierra sur, es la mejor articulada del departamento, cuenta con 4 carreteras 

nacionales, la longitudinal de la sierra, en el tramo Puente Río Negro - Cajabamba - San 

Marcos - Cajamarca - L.P. (Hualgayoc); la carretera Ciudad de Dios - Chilete – 

Cajamarca la cual conecta la dinámica económica con los departamentos de La Libertad 

y Lambayeque, la carreta Cajamarca – Celendín – Balsas que conecta con el 
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departamento de Amazonas, la carretera Dv. Tambo - San Pablo - Dv. Chilete, y la 

carretera Cajamarca – Celendín – Puente Chacanto (L.D. Amazonas). 

 

En relación a la red vial vecinal, en su mayor porcentaje se encuentran a nivel de trocha 

carrozable, requiriendo de trabajos de rehabilitación, mejoramiento, así como 

mantenimiento permanente. Es necesario recalcar que la estructura vial del 

departamento tiene como columna vertebral a la Carretera Longitudinal de la Sierra que 

va desde Cajabamba en el sur hasta el Dv. El Tambo (Piura), conecta a la Región con 

el Corredor Bioceánico Nororiental y el IV Eje vial, integrando a las provincias de 

Cajabamba, San Marcos, Cajamarca, Hualgayoc, Chota, Cutervo, Jaén y San Ignacio 

 

La trama vial, permite acceder a los recursos y activar los intercambios y la 

comunicación general, resulta coherente y funcional con el sistema económico, en modo 

alguno constituye una infraestructura que apoya todo un esfuerzo de integración 

económica y social del departamento y que gradualmente tienda a reducir la 

marginación en que se ven envueltos ciertos sectores de la población andina y 

especialmente la sierra central y sierra sur del departamento de esa manera contribuye 

a mejorar su nivel de competitividad. 

 

El servicio de transporte refleja igualmente la desarticulación existente en el 

departamento, así como las condiciones de las vías que deberían integrarlo. La 

ausencia de una buena vía longitudinal y la lógica del desarrollo impuesta en el país, ha 

privilegiado a la costa, ha determinado que el flujo de mercancía y pasajeros sea más 

importante a través de las vías transversales que a lo largo del departamento.  

 

Es así que las zonas de Jaén y San Ignacio se integran con Chiclayo utilizando el IV eje 

vial y la carretera Fernando Belaúnde Terry; Santa Cruz, Cutervo y Chota lo hacen 

utilizando la ruta hacia Chongoyape - Chiclayo; y Cajamarca utiliza la vía Cajamarca – 

Ciudad de Dios, para salir hacia Lambayeque y La Libertad indistintamente. A su vez la 

vía Cochabamba – Cutervo – Chiple, está desarrollando el comercio entre Cutervo y 

Jaén, el mismo que se ha mejorado notablemente en vista a la conservación por niveles 

de servicio que se viene dando a la vía. 

 

La red vial nacional es la principal red de accesibilidad y articulación vial macro regional 

de las ciudades capitales de provincias y de algunas otras zonas urbanas, facilitando 
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los principales flujos de articulación y dinámica económica, los cuales se presentan en 

el mapa del sistema urbano macro regional. 

 

 

Figura 8. Sistema Urbano Regional de Cajamarca – Dinámica Económica 

Fuente: Plan Vial Departamental Participativo 2011-2020 
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d) Comunidades Campesinas 

 

Según lo establece la correspondiente ley, las Comunidades Campesinas son 

organizaciones de interés público, con existencia legal y personería jurídica, integrados 

por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas por vínculos 

ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de 

la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de 

actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus 

miembros y del país.  

 

Según el Directorio de Comunidades Campesinas del Ministerio de Agricultura, a 

diciembre de 2015 en Cajamarca se cuenta con 107 comunidades campesinas, las 

cuales agrupan a 28,864 familias, equivalentes a unas 115,000 personas, que 

representan aproximadamente el 8% de la población del departamento. 

 

De estas 107 comunidades campesinas, 85 están tituladas. La extensión de estas 

últimas abarca 3,391 Km², equivalente al 10% del departamento. Estos aspectos se 

muestran en la siguiente tabla.  

 

Tabla 10.  

Comunidades Campesinas del Departamento de Cajamarca 

Condición Cantidad Área (Km²) N° Familias 

Tituladas 85 3 391 24 628 

Pendiente de titulación 22 n/d 4 236 

Reconocidas 107 - 28 864 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 9. Comunidades Campesinas del Departamento de Cajamarca 

Fuente: ZEE Cajamarca 
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 3.1.3  Aspectos Físicos Generales 

 

a) Orografía Regional 

 

El relieve característico del departamento de Cajamarca está vinculado a los procesos 

tectónicos y las modificaciones bioclimáticas que se han generado desde el inicio de su 

aparición. 

 

En términos generales, la orografia del departamento es muy favorable a la 

concentración de flujos asociados a sólidos, por lo que son frecuentes los procesos de 

geodinámica externa. Esto es acrecentado por la existencia de pendientes empinadas, 

presencia del canal de escurrimiento principal, la repetición de litologías poco 

consistentes y una cierta proporción de terrenos sometidos a condiciones de clima 

semiárido y ausencia de cobertura vegetal, situación que determinan las acciones 

erosivas de las cuencas y la gran presencia de fenómenos de remoción de masas de 

suelos y rocas. 

 

Como parte del relieve andino, Cajamarca presenta una amplia variedad de 

características geomorfológicas que resultan de su compleja topografía y de la 

existencia de varios pisos altitudinales que condicionan ambientes morfoclimáticos 

característicos. También es importante mencionar la condición litológica 

correspondiente de las Cordilleras Occidental y Oriental, ya que la heterogeneidad 

petrográfica contribuye a las diferenciaciones geomórficas. 

 

El departamento de Cajamarca es atravesado por la cordillera de los Andes, cuyo brazo 

occidental recorre el territorio en dirección noroeste, dividiéndole en las vertientes del 

Atlántico y del Pacífico, generando también una topografía muy accidentada, con 

elevaciones del terreno que van entre los 140 y 4,490 m.s.n.m., como se aprecia a 

continuación: 
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Figura 10. Mapa Físico de Cajamarca 

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 11. Perfiles Longitudinales 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 12. Perfil Transversal 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los perfiles elaborados dan evidencia de lo accidentado del territorio cajamarquino, 

observándose además que la zona sur se presentan las mayores elevaciones, así como 

en la parte nor-occidental, hacia la frontera con Piura; asimismo, las capitales distritales 

están, en promedio, por sobre los 2000 m.s.n.m., constituyéndose pues en centros 

poblados eminentemente andinos. 

 

b) Unidades Litológicas Regionales 

 

Cajamarca se caracteriza por presentar mayormente unidades litológicas del substrato 

rocoso de origen sedimentario (48%), que afloran principalmente en la zona central y al 

suroeste del departamento. También tienen relevancia las unidades de rocas volcánico-

sedimentarias (26%) y finalmente las unidades de rocas metamórficas, todas ellas en el 

sustrato rocoso. Los depósitos no consolidados, en total, representan el 6% del territorio 

departamental. Los detalles se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 11.  

Unidades Litológicas Regionales 

Gran Unidad 
Área 

(Km²) 
% Unidad Área (Km²) % 

Depósitos no consolidados 2052.2 6.2 

Depósitos Aluviales 474.8 1.4 

Depósitos Fluviales 63.4 0.2 

Depósitos Fluvioaluviales 731.9 2.2 

Depósitos Lacustres 76.6 0.2 

Depósitos Coluviales 3.5 0.0 

Depósitos Fluvioglaciares 123.8 0.4 

Depósitos Glaciares 38.8 0.1 

Depósitos no consolidados 539.4 1.6 

Unidades del sustrato 

rocoso 
30687.1 93.3 

Rocas intrusivas 2,137.7 6.5 

Rocas hipabisales 11.7 0.0 

Rocas volcánicas 2,721.4 8.3 

Rocas volcánico- 8,585.2 26.1 

Rocas sedimentarias 15,723.2 47.8 

Rocas metamórficas 1,508.0 4.6 

Unidad no geológica 83.9 0.3 Unidad no geológica 83.9 0.3 

n/d 53.8 0.2 n/d 53.8 0.2 

 32877.1 100.0 Total Resultado 32,877.1 100.0 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 13. Mapa de Unidades Litológicas Regionales 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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c) Unidades Geomorfológicas Regionales 

 

El departamento de Cajamarca se caracteriza por presentar un relieve montañoso o 

colinado en el 90% de su territorio, destacándose el “relieve montañoso o colinado 

estructural-erosional en rocas sedimentarias y volcánicas” como la unidad 

geomorfológica regional de mayor extensión (56%) en la que se presentan laderas 

vinculadas a caída de rocas, vuelcos, deslizamientos traslacionales, movimientos 

complejos (caída de rocas/flujo de detritos) y reptaciones. También pueden presentarse 

deslizamientos y vuelcos en los pies de taludes de carretera y pie de valles, así como 

en las vertientes superiores. 

 

Tabla 12.  

Unidades Geomorfológicas Regionales 

Gran Unidad Tipo Unidad Área (Km²) % 

Acumulaciones eólicas E Acumulaciones eólicas 13.3 0.04 

Llanura o Planicie inundable Lli Llanura o Planicie inundable 247.4 0.75 

Abanicos de piedemonte Ab Abanicos de piedemonte 206.7 0.63 

Terrazas aluviales T Terrazas aluviales 83.8 0.25 

Valle fluvial y terrazas VT-i Valle fluvial y terrazas indeferenciadas 72.5 0.22 

Piedemonte 

P-a Piedemonte aluvial 183.3 0.56 

P-al Piedemonte aluvio-lacustre 251.7 0.77 

P-at Piedemonte aluvio-torrencial 266.2 0.81 

P-cd Piedemonte coluvio-deluvial 293.9 0.89 

Vertientes 
V-i Vertientes de detritos indefernciado 327.9 1.00 

V-gf Vertientes glacio-fluviales 158.7 0.48 

Relieve montañoso o colinado 

RMC-ri Relieve montañoso o colinado en rocas intrusivas 2348.2 7.14 

RMC-

rm 
Relieve montañoso o colinado en rocas metamórficas 1537.3 4.68 

RMC-

rsv 

Relieve montañoso o colinado estructural-erosional en rocas 

sedimentarias y volcánicas 
18399.8 55.97 

RMC-rv Relieve montañoso o colinado en rocas volcánicas 7357.6 22.38 

Superficie colinada o altiplanicie 

aluvial 
SCA-rs Superficie colinada o altiplanicie aluvial en rocas sedimentarias 1067.6 3.25 

  n/d 61.5 0.19 

  Total 32877.3 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 14. Mapa de Unidades Geomorfológicas Regionales 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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d) Unidades Fisiográficas Regionales 

 

Desde el punto de vista fisiográfico y tomando como referencia las grandes unidades de 

paisaje, el departamento de Cajamarca se caracteriza por presentar un territorio 

eminentemente montañoso, que representa al 79% de la extensión territorial, con las 

consecuentes dificultades para su integración que significa esto; así como la mayor 

susceptibilidad a los procesos de geodinámica externa por la mayor inclinación de esta 

parte del territorio. 

 

En este contexto, son una excepción las planicies, que abarca solo el 4% del territorio, 

y resaltan las zonas de valle de Cajamarca y Jaén, así como también el valle de 

Condebamba, en la parte oriental de la cordillera de los andes, y el valle del río 

Jequetepeque y Chamán en la parte occidental; todos ellos rodeados por paisajes 

colinosos. Este último representa el 13% del territorio. 

 

Hacia la parte central del departamento destacan las altiplanicies, especialmente la 

altiplanicie de la cabecera de cuenca de los ríos Jequetepeque, Crisnejas y Llaucano, 

identificada en el proceso de ZEE como zona de interés hídrico. Las altiplanicies 

representan el 3% del territorio. 
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Figura 15. Mapa de Unidades Fisiográficas Regionales 

 

Fuente: ZEE Cajamarca
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e) Sistema de Drenaje Regional 

 

El departamento de Cajamarca es flanqueado hacia el Este por el río Marañón, el cual 

recorre de Sur a Norte hasta los 5°31’ para luego torcer hacia el noreste y continúa al 

río Amazonas. En este punto, el ramal central de la cordillera inicia el flanqueo del 

departamento, hasta el límite con el Ecuador. 

 

En esta topografía se configuran fértiles valles interandinos. Los ríos más importantes 

son: en el norte el río Chinchipe, mayor afluente del río Marañón en territorio de 

Cajamarca, en las provincias de San Ignacio y Jaén; en el centro el río Chamaya, el cual 

se forma por la confluencia de los ríos Huancabamba y Chotano, el primero de los cuales 

nace en los páramos de Piura. Asimismo, tenemos la cuenca del río Llaucano, que 

atraviesa Hualgayoc y Chota, desembocando en el Marañón, como parte de la 

intercuenca Alto Marañón IV.  

 

En el sur, hacia el Pacífico tenemos la cuenca del río Jequetepeque en la cual se ubica 

el reservorio de Gallito Ciego y hacia el Marañón la cuenca del río Crisnejas. En general, 

el 25% del área de Cajamarca se encuentra dentro de la gran cuenca del Pacífico, 

ubicada hacia el sur oeste del departamento, destacando la cuenca del río 

Jequetepeque con 3741 Km², que equivale al 11.4% del territorio departamental.  

 

Por otra parte, el 75% del área de Cajamarca se encuentra dentro la gran cuenca del 

Atlántico, abarcando todo el flanco Oeste del departamento y la totalidad de las 

provincias de Cutervo, Jaén y San Ignacio. Destaca en esta parte la intercuenca Alto 

Marañón IV (6,514 Km²), Chinchipe (6,147 Km²), Chamaya (5,791 Km²) y Crisnejas 

(3,970 Km²), que corresponden al 20%, 19%, 18% y 12% respectivamente del área 

departamental. 

 

El detalle se aprecia en la figura de la siguiente página y las áreas de las cuencas de 

Cajamarca se detallan en la tabla de la página 60. 
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Figura 16. Cuencas Hidrográficas de Cajamarca 

Fuente: Elaboración Propia 
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Las cuencas como enfoque para la eficiente gestión de los recursos hídricos poseen 

una importancia estratégica para las actividades de desarrollo del Departamento.   

 

Tabla 13.  

Áreas de Cuencas Hidrográficas de Cajamarca y Departamentos Colindantes 

N° CUENCA 
ÁREA 

TOTAL Km² 
DEPARTAMENTO 

ÁREA 

PARCIAL Km² 
% 

1 Cuenca Chamán 1349 
Cajamarca 460 34.1 

La Libertad 889 65.9 

2 Cuenca Chamaya 8105 

Cajamarca 5791 71.4 

Lambayeque 418 5.2 

Piura 1896 23.4 

3 
Cuenca Chancay-

Lambayeque 
4043 

Cajamarca 2745 67.9 

Lambayeque 1298 32.1 

4 Cuenca Motupe 3673 
Cajamarca 447 12.2 

Lambayeque 3226 87.8 

5 Cuenca Chicama 4518 
Cajamarca 1117 24.7 

La Libertad 3401 75.3 

6 Cuenca Chinchipe 6654 
Cajamarca 6147 92.4 

Piura 507 7.6 

7 Cuenca Crisnejas 4936 
Cajamarca 3970 80.4 

La Libertad 966 19.6 

8 Cuenca Jequetepeque 3956 
Cajamarca 3741 94.6 

La Libertad 215 5.4 

9 Cuenca Zaña 1755 
Cajamarca 880 50.1 

Lambayeque 875 49.9 

10 
Intercuenca Alto 

Marañón III 
872 

Amazonas 279 32.0 

Cajamarca 593 68.0 

11 
Intercuenca Alto 

Marañón IV 
10292 

Amazonas 2811 27.3 

Cajamarca 6514 63.3 

La Libertad 967 9.4 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 14.  

Volumen Promedio Anual Precipitado 

VERTIENTE CUENCA 
Código 

Pfafstetter1 

ÁREA 

Km³1 

Volumen anual 

precipitado en la 

cuenca2 

(Millones m³) 

Volumen 

unitario 

precipitado 

(Millones 

m³/Km²) 

Pacífico 

Jequetepeque 13774 3,935.4 2,458 0.62 

Chicama 13772 4,493.7 1,941 0.43 

Chamán 137752 1,342.5 153 0.11 

Zaña 137754 1,745.4 621 0.36 

Chancay-Lambayeque 13776 4,022.3 2,424 0.60 

Motupe 13772 3,653.5 1,941 0.53 

 TOTAL VERTIENTE DEL PACÍFICO 19,192.8 9,537 0.50 

Atlántico 
 

Crisnejas 49898 4,909.7 4,686 0.95 

Intercuenca Alto Marañón IV 49897 10,239.6 9,406 0.92 

Chamaya 49896 8,061.9 6,640 0.82 

Intercuenca Alto Marañón III 49895 867.6 801 0.92 

Chinchipe (Parte peruana) 49892 6,621.5 7,948 1.20 

TOTAL VERTIENTE DEL ATLÁNTICO 30,700.3 29,481 0.96 

1 Fuente: Autoridad Nacional del Agua – ANA  

2 Fuente: Worldclim, Procesamiento de precipitación promedio 1970-2000. No excluye evapotranspiración ni filtraciones 

Fuente: Elaboracion Propia 
 

Según se aprecia en la tabla 13, el espacio de cuenca más extenso en Cajamarca 

corresponde a la Intercuenca Alto Marañón IV, la cual abarca áreas dentro de los 

departamentos de Amazonas, Cajamarca y La Libertad. A su vez, como se aprecia en 

la tabla 14, sólo en esta Intercuenca se produce anualmente en promedio un volumen 

bruto de 10,239.6 millones de m³ de agua, producto de la precipitación natural. 

 

Otro dato de interés que proporciona la tabla 14 es la comparación entre volúmenes 

unitarios brutos entre cuencas y vertientes. Con base en estos resultados se puede 

afirmar que en las cuencas de la vertiente del Atlántico se produce mayor cantidad de 

agua (producto de una mayor precipitación), casi duplicando a los espacios similares de 

la vertiente del Pacífico (0.96 vs. 0.50 millones m³/Km²). 

 

La zona norte del departamento por el potencial hídrico que contiene provee de agua 
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para el desarrollo de la agricultura a los valles del río Chinchipe, San Ignacio y de la 

provincia de Jaén; el páramo es el principal sistema de captación y almacenamiento de 

agua. Por su parte la jalca cajamarquina provee de agua para el desarrollo de la 

agricultura y consumo, no solo en Cajamarca sino también en territorio de La Libertad y 

Lambayeque, como también para el desarrollo de la minería. Por lo tanto, este servicio 

es proveído por los ecosistemas de montaña presentes en la región (bosques de 

neblina, páramo y jalca principalmente), constituyéndose como los sitios más 

importantes que generan los servicios ecosistémicos hídricos (SEH). 

 

La cobertura vegetal, así como la gran complejidad estructural de los bosques que 

albergan estos sitios prioritarios, retienen el agua de lluvia ya que las raíces favorecen 

su infiltración y el suelo actúa como una esponja, a partir del cual, el agua fluye 

lentamente tanto por la superficie como por el perfil del suelo. De esta manera, la 

vegetación regula los flujos de agua impidiendo la formación de una fuerte escorrentía 

superficial, por ende, cualquier fenómeno erosivo y la presencia de inundaciones en la 

parte baja de la cuenca; así como también manteniendo el flujo en época seca. La 

ausencia de vegetación en el suelo hace que disminuya la infiltración del agua, 

propiciando la acumulación inmediata de gran parte del agua en el río, con lo que se 

produce una crecida instantánea y de poca duración. 
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 3.1.4  Aspectos Climáticos 

 

a) Precipitación Promedio 

 

Basándonos en el modelo Worldclim de precipitación, podemos indicar que como regla 

general, la precipitación es directamente proporcional a la elevación del terreno, siendo 

así que en las zonas más bajas, al sur oeste, en el valle del río Jequetepeque, 

normalmente la precipitación puede ser de solo 15 mm/año, pero en la zona central en 

la cordillera, la precipitación suele estar por encima de los 1000 mm/año, siendo un caso 

extremo la zona noreste, en la provincia de San Ignacio, en donde la precipitación ronda 

los 2,000 mm/año. 

 

Cabe también resaltar que, comparativamente respecto a la precipitación promedio 

unitaria por Km², la precipitación en la vertiente del océano Atlántico suele ser el doble 

de lo que llueve en la vertiente del océano Pacífico. 

 

Por otro lado, la información del SENAMHI muestra que, en muchos casos, la 

precipitación promedio anual ha tendido a aumentar en los últimos años, pero esto se 

contrarresta con el hecho que las lluvias se producen en tiempos más cortos, generando 

una mayor falta de agua en tiempo de estiaje. 
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Figura 17. Mapa de Precipitación Promedio Multianual (1980 - 2000) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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b) Temperatura Promedio Anual 

 

La temperatura ambiental varía inversamente con la elevación del terreno, y en 

Cajamarca se presentan temperaturas promedio anual entre los 27 y 6 °C, entre las 

zonas más bajas y las altas, respectivamente. 

 

Las temperaturas más bajas se presentan hacia la parte central-meridional, 

especialmente en las partes altas de las provincias de Hualgayoc, San Miguel, San 

Pablo, Cajamarca y Celendín; así como también San Marcos y Cajabamba, siendo 

precisamente estos los lugares donde se presentan siempre eventos de heladas, 

principalmente en los meses de invierno (junio - agosto). 

 

Las áreas más extensas de temperaturas más altas se presentan en los valles de selva 

alta (provincias Jaén y San Ignacio) y en los valles costeros (provincias Contumazá, San 

Miguel); asimismo en el cañón del río Marañón. 
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Figura 18. Mapa de Temperatura Promedio Multianual 

Fuente: Elaboración Propia
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 3.1.5  Aspectos Biofísicos 

 

a) Zonas de Vida 

 

Según la clasificación de Holdridge, en el departamento de Cajamarca predominan las 

zonas de vida denominadas Bosque Húmedo Montano Bajo Tropical (4,821 Km²); 

Bosque Muy Húmedo Montano Tropical (4,383 Km²); Bosque Seco Montano Bajo 

Tropical (4,560 Km²); y Bosque Seco Premontano Tropical (4,372 Km²), que 

corresponden al 14.7%, 13.3%, 13.9% y 13.3% del territorio de Cajamarca, 

respectivamente, como se puede apreciar en la siguiente tabla y mapa. 

 

Tabla 15.  

Zonas de Vida en Cajamarca 

ZONA DE VIDA ÁREA (Km²) % 

bosque húmedo Montano Bajo Tropical 4,821.2 14.7 

bosque húmedo Montano Tropical 1,497.5 4.6 

bosque húmedo Premontano Tropical 1,977.7 6.0 

bosque húmedo Tropical (Transicional a Bosque muy húmedo - premontano tropical) 249.7 0.8 

bosque muy húmedo Montano Bajo Tropical 1,817.9 5.5 

bosque muy húmedo Montano Tropical 4,382.6 13.3 

bosque muy húmedo Premontano Tropical 657.7 2.0 

bosque muy húmedo Premontano Tropical (transicional a bosque húmedo Montano Tropical) 287.1 0.9 

bosque muy seco Tropical 1,096.6 3.3 

bosque pluvial Montano Bajo Tropical 5.3 0.0 

bosque pluvial montano Tropical 486.8 1.5 

bosque seco Montano Bajo Tropical 4,559.7 13.9 

bosque seco Premontano Tropical 4,371.5 13.3 

bosque seco Tropical (transicional a bosque húmedo Subtropical) 707.3 2.2 

desierto superarido Premontano Tropical 267.0 0.8 

desierto superarido Tropical 5.5 0.0 

estepa Montano Tropical 144.9 0.4 

estepa espino Montano Bajo Tropical 575.7 1.8 

matorral desértico Montano Bajo Tropical 147.0 0.4 

matorral desértico Premontano Tropical 647.5 2.0 

matorral desértico Tropical 684.3 2.1 

monte espinoso Premontano Tropical 1,584.8 4.8 

monte espinoso Premontano Tropical (transicional a monte espinoso Tropical) 735.2 2.2 
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monte espinoso Tropical 119.2 0.4 

paramo muy húmedo Subalpino Tropical 91.1 0.3 

paramo pluvial Subalpino Tropical 785.2 2.4 

tundra pluvial Alpino Tropical 33.4 0.1 

Reservorio 13.2 0.0 

Cuerpo de agua 7.1 0.0 

Casco urbano 63.5 0.2 

No determinada 53.8 0.2 

TOTAL 32,877.1 100.0 

Fuente: ZEE Cajamarca 
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Figura 19. Zonas de Vida de Cajamarca 

Fuente: ZEE Cajamarca 
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b) Ecoregiones 

 

Las ecoregiones de Cajamarca tienen las siguientes características: 

Tabla 16.  

Ecoregiones de Cajamarca 

Ecoregión 
Área 

(Km²) 
Hábitat 

Altitud 

(msnm) 
Clima Temperatura Precipitación 

Bosques Montanos 

de la Cordillera 

Occidental de los 

Andes del Norte 

10,945.06 

Bosques húmedos 

latifoliados 

tropicales y 

subtropicales 

900 –

3000 
  

1000 - 1500 

mm 

Bosques Montanos 

de la Cordillera 

Real Oriental 

5,864.26 

Bosques húmedos 

latifoliados 

tropicales y 

subtropicales 

500 –

3500 

Nubosidad y neblina casi 

constante 

Temperaturas 

tórridas en partes 

bajas y frías en 

partes altas 

1000 - 1500 

mm 

Bosques Secos de 

Piura y Tumbes 
3,899.11 

Bosques secos 

latifoliados 

tropicales y 

subtropicales 

500 –

1500 
Cálido y seco 24 - 27 °C 200 – 500 mm 

Bosques Secos del 

Marañón 
8,390.63 

Bosques secos 

latifoliados 

tropicales y 

subtropicales 

500 –

900 

Cálido y seco en partes 

bajas, templado y 

húmedo en laderas 

Gran estacionalidad 500 mm 

Desierto de 

Sechura 
483.38 

Desiertos y 

matorrales xéricos 
0 – 800 

Semicálido muy seco, 

extremadamente árido en 

verano y húmedo en 

invierno 

22 °C 50 – 200 mm 

Jalca 3,139.42 Pajonales 
3000 –

4000 
Húmedo y frío 7 - 13 °C 

1000 - 1500 

mm 

Páramos 230.78 Pajonal y matorral 
2800 –

3700 
Húmedo y frío 5 - 10 °C 

1000 - 2000 

mm 

Fuente: G.R. Cajamarca 

 

Como se aprecia, la ecoregión más significativa es la de Bosques Montanos de la 

Cordillera Occidental de los Andes del Norte, abarcando el 33% del área departamental, 

seguido de los Bosques Secos del Marañón, con 25%. 

 

Por otra parte, las ecoregiones de menor extensión son el Desierto de Sechura (1.5%) 

y los Páramos de Jaén y San Ignacio (0.7%). Estos aspectos se aprecian en el siguiente 

mapa. 
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Figura 20. Ecoregiones de Cajamarca 

Fuente: ZEE Cajamarca
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c) Clima 

 

El clima de Cajamarca varía uniformemente entre árido (en la parte occidental, en la 

gran cuenca del océano Pacífico) semiseco en la cordillera y lluvioso hacia la parte 

oriental del departamento. 

 

La parte del departamento que presenta un clima árido es relativamente pequeña pues 

sólo representa el 13% del territorio. En cuanto al clima semiseco, es el de mayor 

representatividad, con un total de 64%, y sólo el 23% del territorio presenta un clima 

lluvioso, pero con deficiencias de lluvia estacionales. 

 

El detalle se aprecia en la siguiente tabla y el mapa de la figura N° 21. 

 

Tabla 17.  

Climas de Cajamarca 

CLIMA ÁREA Km² % 

Árido, semicalido; deficiente lluvia en el año 4,242.7 12.9 

Lluvioso, templado y húmedo; deficiencia de lluvias en invierno 4,364.6 13.3 

Lluvioso; semifrío y húmedo; deficiencia de lluvias en invierno 3,171.9 9.6 

Semiseco, cálido y húmedo; deficiencia de lluvias en otoño, invierno y primavera 9,175.0 27.9 

Semiseco, semifrío; deficiente lluvia en otoño, invierno y primavera 6,662.0 20.3 

Semiseco, templado y húmedo; deficiente lluvia en otoño, invierno y primavera 5,207.0 15.8 

n/d 53.8 0.2 

TOTAL 32,877.1 100.0 

Fuente: Mapa de Clasificación Climática del Perú – SENAMHI 
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Figura 21. Mapa Climático de Cajamarca 

Fuente: Elaboración Propia
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d) Cobertura y Uso del Suelo 

 

Según la metodología Corine Land Cover, el departamento de Cajamarca presenta 

diversas coberturas y usos del suelo, de los cuales destacan las áreas agrícolas 

heterogéneas, con un total de 11,274 Km², equivalente al 34% del territorio. Los detalles 

se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 18.  

Uso Actual del Territorio (Año 2013) 

NIVEL_I NIVEL_II NIVEL_III ÁREA (Km²) % 

1. Áreas 

artificializadas 

1.1. Áreas 

urbanizadas 

1.1.1. Tejido urbano 

continuo 
57.6 0.18 

1.2. Áreas 

industriales e 

infraestructura 

1.2.4. Aeropuertos 1.2 0.004 

1.3. Áreas de 

extracción de 

minería e 

hidrocarburos y 

escombreras 

1.3.1. Áreas de 

extracción de minería e 

hidrocarburos 

43.9 0.13 

2. Áreas agrícolas 

2.1 Cultivos 

transitorios 
 542.4 1.65 

2.3 Pastos  1,343.3 4.09 

2.4 Áreas agrícolas 

heterogéneas 
 11,273.6 34.29 

3. Bosques y 

áreas 

mayormente 

naturales 

3.1 Bosques 

3.1.1. Bosque denso 

bajo 
203.0 0.62 

3.1.2. Bosque abierto 

bajo 
2,753.7 8.38 

3.1.3. Bosque denso 

alto 
2,362.8 7.19 

3.1.4. Bosque abierto 

alto 
205.2 0.62 
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3.1.5. Bosque 

fragmentado 
9.1 0.03 

3.2 Bosques 

plantados 
 175.2 0.53 

3.3 Áreas con 

vegetación 

herbácea y/o 

arbustivo 

3.3.1 Herbazal 3,567.3 10.85 

3.3.2 Arbustal 5,028.0 15.29 

3.3.4 Vegetación 

arbustiva / herbácea 
5,071.3 15.43 

3.4 Áreas sin o con 

poca vegetación 

3.4.1. Áreas arenosas 

naturales 
74.1 0.23 

3.4.2 Afloramientos 

rocosos 
1.0 0.00 

3.4.3 Tierras desnudas 7.7 0.02 

3.4.4 Áreas quemadas 24.9 0.08 

4. Áreas húmedas 
4.1. Áreas húmedas 

continentales 

4.1.2. Turberas y 

bofedales 
0.6 0.00 

5. Superficies de 

Agua 

5.1. Aguas 

continentales 

5.1.1. Ríos 53.2 0.16 

5.1.2. Lagunas, lagos y 

ciénagas naturales 

permanentes 

10.1 0.03 

5.1.5. Cuerpos de agua 

artificiales 
14.0 0.04 

n/d   53.8 0.16 

  Total 32,877.1 100.00 

Fuente: Estudio Especializado de Cambio de Cobertura y Uso de la Tierra (2018) 
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Figura 22. Cobertura y Uso Actual del Suelo (año 2013) 

Fuente: Estudio Especializado de Cambio de Cobertura y Uso de la Tierra (2018) 
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 3.1.6  Población  

 

Según el XII Censo Nacional de Población, realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) en el año 2017, Cajamarca cuenta con una población 

de 1 341 012 habitantes (4.6% del total nacional), siendo el quinto departamento más 

poblado del país después de Lima (35.7%), Piura (6.3%), La Libertad (6.1%) y Arequipa 

(4.7%). La población se ubica principalmente en las provincias de Cajamarca (zona sur), 

Jaén (zona norte) y Chota (zona centro), que concentran el 50.5% de la población 

departamental. Según género, la distribución se muestra equilibrada al representar la 

población masculina y femenina el 49.0% y 51.0%, respectivamente, de la población 

total. En tanto, según ámbito geográfico, el 64.6% de la población es rural y el 35,4%, 

urbana. En cuanto a la transición de la estructura demográfica según grandes grupos 

de edad, se observa mayor participación de la población en edad productiva (entre 15 y 

64 años de edad) que pasó de representar el 52% en el año 1993 a 61.8% en 2017. En 

tanto, la participación de la población dependiente (entre 0 y 14 años de edad) pasó de 

43.5% en 1993 a 29.5% en 2017. En cuanto la población adulta mayor (más de 65 años), 

su participación aumentó de 4.5% a 8.7%, en los mismos años de referencia. 

 

Tabla 19.  

Superficie y Población de Cajamarca 2017 

Provincia Superficie (Km²) Población 

Cajamarca 2 890 348 433 

Cajabamba 1 808 75 687 

Celendín 2 642 79 084 

Chota  3 795 142 984 

Contumazá 2 070 27 693 

Cutervo 3 028 120 723 
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Hualgayoc 777 77 944 

Jaén 5 233 185 432 

San Ignacio 4 990 130 620 

San Marcos 1 362 48 103 

San Miguel 2 542 46 043 

San Pablo 672 21 102 

Santa Cruz 1 418 37 164 

Total 33 318 1 341 012 

Fuente: INEI, 2017  

 

De otro lado, entre los años 2008 y 2017, la población del departamento decreció a un 

ritmo anual promedio de 0.3%, número inferior al promedio nacional (0.7%). 

 

 3.1.7  Estructura Económica 

 

El departamento de Cajamarca, según información del INEI (2018), aporta con 2.3% al 

Valor Agregado Bruto nacional (VAB); sin embargo, la importancia relativa del 

departamento en el país es mayor en el caso de algunos sectores como agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura (4.9%), administración pública y defensa (3.6%), 

extracción de petróleo, gas y minerales (3.3%), así como construcción (3.3%). En la 

estructura productiva departamental, el sector servicios destaca por ser el de mayor 

importancia relativa (23.2%), seguida por la actividad de extracción de petróleo, gas y 

minerales, con una participación de 20.6%, agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

(11.9%), comercio (9.2%) y construcción (9.0%). La actividad económica ha registrado 

un crecimiento promedio anual de 2.9% en los últimos diez años, por debajo de lo 

registrado por el país (4.8%). Entre los sectores más dinámicos se encuentran: Pesca y 

acuicultura (14.8%), telecomunicaciones y otros servicios de información (12.1%), 

administración pública y defensa (6.9%), construcción (6.1%), transporte y 
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almacenamiento (5.6%), entre otros. De otro lado, según la Encuesta Nacional de 

Hogares de 2017 aplicada por el INEI, la Población Económicamente Activa (PEA) del 

departamento ascendió a 887.4 mil personas, de las cuales el 98.1% está ocupada, 

mientras que el 1.9%, desocupada. De la PEA ocupada (870.3 mil personas), el 57.4% 

labora en el sector agropecuario y pesca; el 16.3%, en servicios; el 10.7%, en el sector 

comercio; el 6.2%, en el sector manufactura; el 4.4%, en construcción; el 3.9%, en 

transporte y comunicaciones; y el 1.0%, en minería.  

 

En el departamento existen 3 corredores económicos definidos siendo estos: 

 

Corredor Económico del Sur: Conformadas por las provincias de Cajabamba, San 

Marcos, Celendín, Cajamarca, Contumazá, San Pablo y San Miguel, sustentando su 

economía en la producción pecuaria (ganado vacuno para carne y leche, considerado 

este corredor como el mayor productor de leche, animales menores (como los 

productores de cuyes en el valle de Condebamba), agrícola (tubérculos, menestras, 

cereales, frutales, etc.), agroindustria (derivados lácteos, chocolatería, mermeladas, 

etc.), artesanal (tejidos, sombreros, artesanía, tallados, etc.), no dejando de lado la 

actividad minera que en los últimos años ha alcanzado un especial auge con la 

explotación aurífera en las provincias de Cajamarca y San Miguel, en este espacio 

económico; así mismo el turismo tiene un gran potencial significativo arqueológico, 

arquitectónico y de espacios paisajísticos aptos para actividades físico-recreacionales, 

aprovechando los hermosos paisajes con el verdor de sus valles en las diferentes 

provincias, es por ello que se debe de impulsar y promocionar el turismo vivencial, 

reconocido como un fuerte potencial en departamento. Su comunicación con la costa es 

a través de la carretera asfaltada Cajamarca – Ciudad de Dios en la vía panamericana. 

 

Corredor Económico del Centro: Comprende el territorio de las provincias de Chota, 

Santa Cruz, Hualgayoc, y Cutervo. Tienen como principales actividades económicas la 

agricultura destacando los cultivos andinos (tubérculos, menestras, cereales, 

leguminosas y otros) y la ganadería (ganado vacuno para carne y leche, ovinos, 

porcinos y animales menores). Asimismo, ofrece importantes recursos naturales para la 

minería y el turismo, una muestra de ello es el Parque Nacional de Cutervo. Sus 

principales vías de comunicación son sus carreteras afirmadas Chota - Santa Cruz - 

Chiclayo; Chota - Llama - Chiclayo y desde Cutervo hacia el eje Olmos - Río Marañón. 
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Corredor Económico del Norte: Involucra a las provincias de Jaén y San Ignacio. La 

especialización productiva se centra principalmente en la producción agrícola de café, 

arroz, frutas y cacao. Cuenta con recursos turísticos, como el Santuario Nacional de 

Tabaconas en Namballe. La comunicación con la costa y selva, se realiza a través de la 

carretera asfaltada Olmos – Corral Quemado. 

 

 3.1.8  Caracterización General del Sistema Urbano 

 

El sistema urbano al cual pertenece el departamento de Cajamarca, está determinado 

por los principales centros urbanos de los departamentos colindantes como 

Lambayeque y La Libertad. Se evidencia que las ciudades de Cajamarca, Chiclayo y 

Trujillo tienen un rol de servicios. 

 

La articulación entre estas ciudades y otras identificadas como las principales del norte 

del país, sustentan hasta dos ámbitos funcionales de alcance macro regional, definiendo 

lo que se conoce como macro ámbito logístico norte oriente, como se puede observar 

en la figura siguiente: 
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Figura 23. Macroambientes Logísticos en el Perú 

Fuente: Arq. Luisa Galarza 
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De esta manera se puede observar los diferentes nodos formados haciendo de Trujillo, 

Chiclayo, Cajamarca, San Ignacio, Moyobamba, Chachapoyas, Tarapoto, Yurimaguas e 

Iquitos, las ciudades más importantes de la macro región norte oriente por las 

centralidades que forman, manteniendo un área de influencia como ámbito funcional de 

alcance regional y consolidando como principal nodo logístico a la ciudad de Chiclayo y 

como nodos secundarios a Trujillo, Yurimaguas e Iquitos. Es de observar también la 

función que tiene la ciudad de Iquitos en relación al flujo de intercambio con países como 

Colombia y Brasil.  

 

 3.1.9  Caracterización de los Usos Generales del Suelo 

 

La descripción del uso actual de la tierra es muy importante ya que refleja la actividad 

económica y laboral actual, la cual, junto a información de otras disciplinas 

proporcionará elementos de juicio necesarios para la formulación de planes y medidas 

para impedir o atenuar los probables impactos ambientales causados por la ejecución 

de diferentes proyectos. 

 

Para determinar el uso actual de la tierra, se adoptó el sistema de clasificación Soil 

Taxonomy de la FAO del año 2006, esta clasificación fundamental o científica constituye 

el material informativo base de partida para poder derivar diversas interpretaciones de 

acuerdo a propósitos de orden práctico o técnico. Una de estas interpretaciones lo 

constituye la Clasificación por Uso Mayor de las Tierras. 

 

De acuerdo a la clasificación de suelos según su origen predominan los suelos 

derivados de materiales residuales o in situ, formados principalmente a partir de rocas 

areniscas cuarcíticas, calizas y volcánicas; y en menor extensión a partir de lutitas, 

limonitas y pizarras. Los otros suelos de origen aluvio coluvial, de origen aluvial y de 

origen limno fluvio glaciar, se encuentran en menor extensión ocupando laderas y valles. 

 

De todo el departamento de Cajamarca, los mejores suelos para las actividades 

agropecuarias, son los grupos FAO: Phaeozem (H), Vertisoles (V) y Fluvisoles (J), que 

se localizan en los valles interandinos, presentan suelos más desarrollados, de 

características físico-químicas favorables para los cultivos propios de la zona. 

 

Según la clasificación de tierras por uso mayor, la mayor parte de suelos corresponden 
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a Tierras de Protección (55.23%); las tierras aptas para Cultivos en Limpio son escasas 

(6.69%). La asociación de grupos de tierras aptas para Producción Forestal con tierras 

de Protección significa un área considerable para el departamento de Cajamarca 

(15.17%), existiendo un buen porcentaje de tierras con aptitud para la producción 

forestal, debiendo trabajarse con especies nativas o exóticas de acuerdo a la calidad de 

sitio. La mayor parte de tierras aptas para Cultivo en Limpio y Cultivo Permanente se 

localizan en los márgenes de los principales ríos del departamento; por lo tanto, 

requieren permanentes prácticas de manejo y conservación de suelos para asegurar 

buenos rendimientos y su sustentabilidad a través del tiempo. 
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3.2  Pauta 2: Caracterización Física, Biológica y Climática del 

Territorio 

 

La caracterización del territorio en este acápite está enfocada en la identificación de 

áreas sensibles a ser afectadas o modificadas de acuerdo con su correspondiente nivel 

de susceptibilidad física a la degradación natural, para lo cual se toma en cuenta 

aspectos físicos, biológicos y climáticos, adecuándose a los criterios de la R.M. N° 008-

2016-MINAM. 

 

Cabe resaltar que, como establece el INGEMMET: “Las morfologías presentes (en 

Cajamarca) tienen una relación de origen tectónico-degradacional y denudacional, así 

como procesos de agradación”; es decir, el territorio está sometido tanto a procesos de 

degradación como de agradación, siendo esta último el proceso de acumulación de 

sedimentos con la consecuente formación de nuevas secuencias estratigráficas. 

 

Para la valoración de susceptibilidad a la degradación, Zavala y Rosado adoptan el valor 

de bajo o muy bajo en zonas inundables, lo cual inicialmente parece contrario al análisis 

a realizar, sin embargo como la agradación es un proceso inverso al de degradación y 

según el Paso N° 2 de la segunda pauta establecida por la  R.M. N° 008-2016-MINAM: 

“Como resultado de dicho análisis se tiene las unidades territoriales con diferentes 

grados de susceptibilidad a su degradación natural”; entonces el criterio de Zavala y 

Rosado es conforme al objetivo de la pauta, por lo cual también se lo ha adoptado para 

el presente análisis. 

 

Otro criterio tomado en cuenta respecto a la valoración es “(...) el riesgo no puede 

eliminarse totalmente. Su valor, por pequeño que sea, nunca será nulo.”; en tal sentido, 

al nivel de peligro “muy bajo” el INGEMMET le asigna el valor numérico “0”, pero en las 

estimaciones siguientes utiliza el promedio aritmético para los modelos de 

susceptibilidad a movimientos de masa, inundaciones y otros. En nuestro caso, 

utilizamos el promedio geométrico para el modelo de susceptibilidad física y otros más, 

no utilizaremos el valor “0” para la categoría “muy bajo”, sino el valor 1; 2 para “bajo”; 3 

para “medio”; 4 para “alto” y 5 para “muy alto”. Las áreas en donde no existe información, 

o no aplica un criterio serán excluidas del análisis, tomando valor nulo. 
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3.2.1 Geología 

 

El tipo de material, formación geológica y características físico químicas, entre otros, 

determinan la susceptibilidad a la degradación natural según la litología.  

 

Para valorar esta susceptibilidad se analiza desde sus características litológicas con la 

finalidad de entender cómo es el relieve, cómo es su comportamiento y cuál es el grado 

de resistencia física de la roca ante agentes erosivos, tectónicos y, en general, ante 

procesos de desestabilización. Asimismo, se analiza el factor estructural de estabilidad, 

el cual se califica de acuerda a las características físicas y químicas de la roca. Para 

esto se han adoptado los criterios del INGEMMET presentados en su publicación 

“Riesgo Geológico en la Región Cajamarca”, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tabla 20.  

Litología - Criterios de Valoración General de Susceptibilidad Física 

Unidad Litológica Susceptibilidad 

Aluviales gruesos, permeables, compactos, nivel freático bajo. 

Calizas duras permeables. 

Intrusivos poco fracturados, bajo nivel freático. 

Basaltos, andesitas, ignimbritas y otras rocas sanas, permeables y poco 

fisuradas. 

Rocas metamórficas, sanas, poco fisuradas, bajo nivel freático. 

Características físico-mecánicas (CFM): materiales sanos con poca o 

ninguna meteorización apreciable, su resistencia al corte es elevada, fisuras 

sanas, sin relleno 

Muy baja 

Rocas sedimentarias poco o nada alteradas, macizas, poco fisuradas, nivel 

freático bajo. 

Rocas intrusivas, calizas duras, lavas, ignimbritas, metamórficas 

medianamente alteradas y fisuradas. 

Sedimentos aluviales poco compactados, con muchos finos, drenaje 

moderado, nivel freático a profundidades intermedias. 

CFM: Resistencia al corte de media a elevada, fracturas cizallables. 

Baja 
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Rocas sedimentarias, intrusivas, lavas, ignimbritas, tobas poco soldadas, 

metamórficas mediana a fuertemente alteradas. 

Coluviales, lahares, arenas, suelos residuales levemente compactados, 

drenaje poco desarrollado, niveles freáticos relativamente altos. 

CFM: Resistencia al corte de moderada a media, fracturación importante. 

Media 

Sedimentos aluviales, fluvio-lacustres, piroclásticos poco compactados, 

sectores con alteración hidrotermal. 

Rocas fuertemente alteradas y fracturadas con estratificaciones y foliaciones 

a favor de la pendiente y con rellenos arcillosos, niveles freáticos someros. 

CFM: Resistencia al corte de moderado a bajo, con presencia frecuente de 

arcillas. Sedimentos aluviales, fluvio-lacustres, piroclásticos poco 

compactados, sectores con alteración hidrotermal. 

Rocas fuertemente alteradas y fracturadas con estratificaciones y foliaciones 

a favor de la pendiente y con rellenos arcillosos, niveles freáticos someros. 

CFM: Resistencia al corte de moderado a bajo, con presencia frecuente de 

arcillas. 

Alta 

Materiales aluviales, coluviales y residuales de muy baja calidad mecánica, 

rocas muy alteradas, drenaje pobre. Se incluyen las clases mediana y alta, 

sometidas a gradientes hidromecánicos elevados y niveles freáticos muy 

someros. 

CFM: Resistencia al corte muy baja, materiales blandos con muchos finos. 

Muy alta 

Fuente: Riesgo Geológico en la Región Cajamarca (Tabla 6.1) 

 

En el estudio del INGEMMET, la tabla base para nuestra tabla 20, se encuentra 

complementada con otra tabla, en la cual Zavala y Rosado asignan el valor cualitativo y 

cuantitativo de susceptibilidad a la degradación natural de las subunidades identificadas 

en el referido estudio. Para referencia hemos consignado solo el valor cualitativo (ver 

tabla 21). 
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Tabla 21.  

Litología y Susceptibilidad Según Estudio INGEMMET 

Unidad  Subunidad  Susceptibilidad 
Cód. Descripción 

Depósitos 

inconsolidados  

I-1  Aluviales y proluviales  Muy Baja  
I-2  Fluviales  Muy Baja  
I-3  Lacustres  Baja  
I-4  Coluviales  Muy Alta  
I-5  Fluvio-glaciares  Media  

Rocas intrusivas  

II-1  Granodioritas, tonalitas y granitos  Alta  
II-2  Dioritas  Media  
II-3  Monzonitas y granitos  Media  
II-4  Andesitas, dacitas subvolcánicas.  Media  

Rocas volcánicas  III-1  Tobas, brechas y lavas andesíticas y 

dacíticas  

Media  

 III-2  Tobas y brechas dacíticas  Media  
Rocas volcánico- 

sedimentarias  
IV  

Derrames y/o piroclásticos con 

intercalaciones de sedimentos clásticos 
Media  

Rocas 

sedimentarias  

V-1  Calizas, lutitas y margas  Media  
V-2  Areniscas y cuarcitas  Alta  
V-3  Areniscas y lutitas; calizas  Media  
V-4  Calizas, areniscas calcáreas y lutitas  Muy Alta  
V-5  Lutitas  Media  

V-6  Areniscas, conglomerados, lodolitas (capas 

rojas)  

Alta  

Rocas 

metamórficas  

VI-1  Filitas y cuarcitas  Alta  

 VI-2  Esquistos y gneis  Muy Alta  
Fuente: Riesgo Geológico en la Región Cajamarca, Tabla 6.2 

 

No tenemos una correspondencia exacta de nomenclatura entre las unidades 

geológicas determinadas en la ZEE y el estudio del INGEMMET, pero como en su 

momento, con el apoyo del MINAM se validaron las diferentes capas de los modelos, se 

han mantenido las subunidades de la capa de geología de la ZEE y como nexo se ha 

utilizado el código que asigna el estudio del INGEMMET. 
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Tabla 22.  

Valoración de Susceptibilidad de Unidades Litológicas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 24. Susceptibilidad Lítica a Procesos de Desestabilización Natural 

 

Fuente: ZEE Cajamarca 
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3.2.2 Geomorfología 

 

Según Zavala y Rosado: “Las unidades geomorfológicas presentes en la región son 

variables, y su relación está ligada a procesos tectónicos, gravitacionales, 

deposicionales y erosivos, ocurridos a lo largo de su historia geológica. El origen de 

estos ambientes está muy ligado al proceso del levantamiento andino (profundización y 

ensanchamiento de valles), y asociados a eventos más recientes de deglaciación, 

movimientos en masa relacionados a eventos de El Niño, etc.” 

 

En este caso, respecto a la nomenclatura, la capa de geomorfología usada en la ZEE 

Cajamarca no tenía gran similitud con la del INGEMMET, por lo cual se decidió utilizar 

la capa de geomorfología de Cajamarca disponible en el servicio GEOCATMIN, la cual 

tiene similar nomenclatura y por tanto la valoración de la susceptibilidad geomorfológica 

fue directa, según las valoraciones del estudio del INGEMMET. Finalmente, el criterio 

de valoración y los resultados correspondientes se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 23.  

Geomorfología 

Unidad Geomorfológica Suscep. Área % 

Acumulaciones eólicas Muy baja 13.3 0.04 

Llanura o Planicie inundable Muy baja 247.4 0.75 

Abanicos de piedemonte Baja 206.7 0.63 

Terrazas aluviales Baja 83.8 0.25 

Valle fluvial y terrazas indeferenciadas Baja 72.5 0.22 

Piedemonte aluvial Media 183.3 0.56 

Piedemonte aluvio-lacustre Media 251.7 0.77 

Piedemonte aluvio-torrencial Media 266.2 0.81 

Relieve montañoso o colinado en rocas volcánicas Media 7,357.6 22.38 

Relieve montañoso o colinado en rocas intrusivas Alta 2,348.2 7.14 

Relieve montañoso o colinado en rocas metamórficas Alta 1,537.3 4.68 

Relieve montañoso o colinado estructural-erosional en rocas sedimentarias y volcánicas Alta 18,399.8 55.97 

Superficie colinada o altiplanicie aluvial en rocas sedimentarias Alta 1,067.6 3.25 

Vertientes glacio-fluviales Alta 158.7 0.48 

Piedemonte coluvio-deluvial Muy alta 293.9 0.89 

Vertientes de detritos indeferenciado Muy alta 327.9 1.00 

n/d  61.5 0.19 

Total  32,877.3 100.00

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 25. Geomorfología Ponderada 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.3 Fisiografía 

 

Se ha tomado las grandes unidades de paisaje y sus correspondientes subpaisajes 

como la variable que determina la susceptibilidad física a la degradación natural desde 

el punto de vista fisiográfico (formas de relieve). La valoración realizada y el resumen 

de resultados se muestran en las siguientes tablas:  

 

Tabla 24.  

Fisiografía - Criterios de Valoración de la Susceptibilidad a la Degradación 

Unidad Fisiográfica Susceptibilidad 

Planicies Inundables. Muy baja 

Planicies y Altiplanicies Ligeramente Onduladas a Onduladas; 

Terrazas Medias y Altas; Conos de Deyección. 
Baja 

Altiplanicies Disectadas. Media 

Laderas. Alta 

Montañas. Muy alta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 25.  

Susceptibilidad Física por Fisiografía en Cajamarca 

GRAN 

PAISAJE 
SUB PAISAJE 

VALORACIÓN 

SUSCEPTIBILIDAD 

ÁREA 

(Ha) 
% 

Planicie 

Terraza Baja Inundable Muy baja 801.7 2.44 

Complejo de Terrazas Inundable y 

no Inundable 
Baja 99.8 0.30 

Cono de Deyeccion Baja 16.7 0.05 

Planicie Ligeramente Ondulada Baja 90.0 0.27 

Planicie Ondulada Baja 107.4 0.33 

Terraza Alta Baja 82.1 0.25 

Terraza Media Baja 105.4 0.32 

Altiplanicie Altiplanicie Disectada Media 547.8 1.67 
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Altiplanicie Ligeramente OnduladaBaja 52.9 0.16 

Altiplanicie Ondulada Baja 518.2 1.58 

Colinoso Laderas Alta 4 338.3 13.20 

Montañoso Laderas Muy alta 25 979.0 79.02 

  n/d 137.7 0.42 

  TOTAL 32,877.1 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 26. Susceptibilidad Fisiográfica a procesos de Desestabilización Natural 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.4 Pendientes 

 

Según el reglamento de clasificación de tierra por su capacidad de uso mayor, aprobado 

por D.S. N° 017-2009/AG, los rangos de pendientes del terreno se agrupan como se 

indica a continuación: 

 

Tabla 26.  

Clases de Pendiente 

Rangos de Pendiente (%) Denominación 

0 - 4 Nula o Casi a Nivel 

4 - 8 Ligeramente Inclinada 

8 - 15 Ligeramente Inclinada a Moderadamente Empinada 

15 - 25 Moderadamente Empinada 

25 - 50 Empinada 

50 - 75 Muy Empinada 

> 75 Extremadamente Empinada 

Fuente: ZEE Cajamarca 

 

Asociada con la precipitación, la naturaleza del suelo y su cobertura, las pendientes 

altas del terreno son uno de los principales factores de desestabilización y/o 

degradación natural, pero si es muy baja determina una alta susceptibilidad a las 

inundaciones. 

 

En el análisis de esta variable continua del territorio, el modelo vectorial queda muy 

limitado y pretender usarlo puede significar una excesiva generalización, razón por la 

cual se ha utilizado el Modelo Digital de Elevación ASTER-GDEM4 como base para el 

análisis. El criterio de clasificación ha sido el siguiente: 

 

 

 

 

4 Para el destalle de especificaciones y métodos ver https://www.jspacesystems.or.jp/ersdac/GDEM/E/4.html  
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Tabla 27.  

Pendiente - Criterios de Valoración 

Unidad de terreno Rango de pendiente (%) Susceptibilidad 

Llanas 0 - 4 Muy baja 

Inclinadas 4 - 15 Baja 

Moderadamente Empinadas 15 - 25 Media 

Empinadas 25 - 50 Alta 

Muy Empinadas > 50 Muy alta 

Fuente: MINAM 2013 

 

Tabla 28.  

Susceptibilidad a la Degradación Natural por la Pendiente del Terreno 

RANGO DE PENDIENTE CLASIFICACIÓN VALOR ÁREA Km² % 

0 – 15% Bajo 1 4,175.2 12.7 

15 – 25% Medio 2 5,237.8 15.9 

25 – 50% Alto 3 13,290.6 40.3 

Mayor a 50% Muy Alto 4 10,249.0 31.1 

  
TOTAL 32,952.6 100.0 

Fuente: ZEE Cajamarca 
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Figura 27. Susceptibilidad a Procesos de Desestabilización Natural por Pendiente del 

Terreno 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.5 Suelos 

 

En relación a este factor, en anteriores oportunidades se determinó que la profundidad 

efectiva es la principal característica que incide en su susceptibilidad física a la 

degradación natural de los suelos. 

 

Según lo establece el reglamento de clasificación de suelos, la profundidad efectiva es 

el espesor de las capas del suelo en donde las raíces de las plantas pueden penetrar 

fácilmente en busca de agua y nutrientes. Su límite inferior está dado por capas de 

arcillas muy densas, materiales consolidados por la acción química (Hardpanes de 

diferente naturaleza), materiales fragmentarios (grava, piedras o rocas) o napa freática 

permanente, que actúa como limitantes al desarrollo normal de las plantas. 

 

Según este parámetro, se tomó los siguientes criterios de valoración: 

 

Tabla 29.  

Suelo - Criterios de Valoración 

Unidades de Suelo Susceptibilidad 

Muy profundos (Más de 150 cm) Muy Baja 

Profundos (100 - 150 cm) Baja 

Moderadamente profundos (50 - 100 cm) Media 

Superficiales (25 - 50 cm) Alta 

Muy superficiales (menos de 25 cm) Muy Alta 

Fuente: ZEE Cajamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Estudio Especializado de Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático 

Gobierno Regional Cajamarca – Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial                          99                                                                                        

 

Figura 28. Susceptibilidad a la Degradación por Profundidad del Suelo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.6 Cobertura del Suelo 

 

La cobertura del terreno le brinda a este mayor o menor resistencia a los procesos 

erosivos, por lo cual también es un factor importante en la estimación a la susceptibilidad 

a la degradación natural. En este caso, en términos generales, la valoración utilizada es 

la siguiente: 

 

Tabla 30.  

Suelo - Criterios de Valoración 

Densidad de cobertura del suelo Susceptibilidad 

Densidad muy alta, recubrimiento muy denso del suelo, especialmente por 

recubrimientos artificiales. 
Muy Baja 

Densidad alta, recubrimiento denso del suelo, el nivel de protección frente a 

los agentes extremos es bueno. 
Baja 

Densidad media, la menor cobertura vegetal disminuye el nivel de protección 

del suelo. 
Media 

Densidad baja, recubrimiento discontinuo, el nivel de protección natural del 

suelo es menor. 
Alta 

Densidad muy baja, recubrimiento ralo a muy ralo del suelo, el nivel de 

protección es bajo. 
Muy Alta 

Fuente: ZEE Cajamarca 

 

Tabla 31.  

Susceptibilidad Física por Cobertura Vegetal y Uso del Suelo 

NIVEL_I NIVEL_II NIVEL_III Susceptibilidad
ÁREA 

 (Km²) 
% 

1. Áreas 

artificializadas 

1.1. Áreas urbanizadas 
1.1.1. Tejido urbano 

continuo 
Muy baja 57.6 0.18 

1.2. Áreas industriales e 

infraestructura 
1.2.4. Aeropuertos Muy baja 1.2 0.004 

1.3. Áreas de extracción de 

minería e hidrocarburos y 

escombreras 

1.3.1. Áreas de extracción 

de minería e hidrocarburos 
Muy alta 43.9 0.13 

2. Áreas agrícolas 
2.1 Cultivos transitorios  Alta 542.4 1.65 

2.3 Pastos  Baja 1,343.3 4.09 
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2.4 Áreas agrícolas 

heterogéneas 
 Alta 11,273.6 34.29 

3. Bosques y áreas 

mayormente 

naturales 

3.1 Bosques 

3.1.1. Bosque denso bajo Baja 203.0 0.62 

3.1.2. Bosque abierto bajo Media 2,753.7 8.38 

3.1.3. Bosque denso alto Baja 2,362.8 7.19 

3.1.4. Bosque abierto alto Media 205.2 0.62 

3.1.5. Bosque fragmentado Alta 9.1 0.03 

3.2 Bosques plantados  Baja 175.2 0.53 

3.3 Áreas con vegetación 

herbácea y/o arbustivo 

3.3.1 Herbazal Media 3,567.3 10.85 

3.3.2 Arbustal Media 5,028.0 15.29 

3.3.4 Vegetacion arbustiva / 

herbacea 
Media 5,071.3 15.43 

3.4 Áreas sin o con poca 

vegetación 

3.4.1. Áreas arenosas 

naturales 
Muy alta 74.1 0.23 

3.4.2 Afloramientos rocosos Muy alta 1.0 0.00 

3.4.3 Tierras desnudas Muy alta 7.7 0.02 

3.4.4 Áreas quemadas Muy alta 24.9 0.08 

4. Areas humedas 
4.1. Areas humedas 

continentales 
4.1.2. Turberas y bofedales Baja 0.6 0.00 

5. Superficies de 

Agua 
5.1. Aguas continentales 

5.1.1. Ríos - 53.2 0.16 

5.1.2. Lagunas, lagos y 

ciénagas naturales 

permanentes 

- 10.1 0.03 

5.1.5. Cuerpos de agua 

artificiales 
- 14.0 0.04 

n/d   - 53.8 0.16 

  Total  32,877.1 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 29. Susceptibilidad por Cobertura Vegetal a Procesos de Desestabilización 

Natural 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.7 Precipitación 

 

Descontando su carácter provechoso para la agricultura, la precipitación es el principal 

factor desencadenante de diversos peligros como: inundaciones, deslizamientos, 

aludes, etc. por lo cual una mayor precipitación conlleva a una mayor susceptibilidad a 

ser afectados negativamente. 

 

En tal sentido, y tomando como referencia la Memoria descriptiva del Mapa de 

Vulnerabilidad Física del Perú se ha considerado la precipitación promedio anual como 

referente para la estimación de esta acción, pero adecuando a los niveles de 

precipitación de Cajamarca, que pueden llegar hasta unos 2000 mm/año, o más, al 

noreste de la provincia de San Ignacio. Los criterios de valoración se presentan en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 32.  

Precipitación - Criterios de Valoración 

Rangos de Precitación Susceptibilidad 

Hasta 50 mm/año Muy Baja 

50 - 125 mm/año Baja 

125 - 500 mm/año Media 

500 - 1000 mm/año Alta 

Más de 1000 mm/año Muy Alta 

Fuente: ZEE Cajamarca 

 

Como la precipitación es una variable continua, queda mejor representada por un 

modelo raster de información geográfica, por ello se ha preferido utilizar la información 

proveniente de Worldclim, la misma que está validada por el estudio correspondiente5. 

 

 

 

 

 

5 Ver http://www.worldclim.org/methods  
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Figura 30. Susceptibilidad a la Degradación por Precipitación 

 

Fuente: Elaboración Propia
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3.2.8 Susceptibilidad Física a la Degradación Natural 

 

La integración final de los modelos ponderados de susceptibilidad física a la degradación 

natural según los parámetros previos se realizó según lo indicado en el D.S. N° 008-

2016-MINAM, donde se considera que el promedio geométrico de los valores de 

susceptibilidad representa la susceptibilidad física a la degradación natural del territorio 

analizado. Entonces el modelo correspondiente quedó definido como se indica a 

continuación: 

 

Tabla 33.  

Modelo de Susceptibilidad Física 

Capa Atributo considerado Símbolo Peso 

Geología Dureza del tipo de roca GE 2 

Geomorfología Unidad geromorfológica Ge 2 

Fisiografía Unidad de subpaisaje dominante Fi 1 

Pendiente Rango de pendiente Pe 2 

Suelos Profundidad de suelo Su 1 

Vegetación Cobertura y uso de la tierra Ve 1 

Clima Precipitación promedio anual Pp 1 

Fuente: D.S. N° 008-2016-MINAM 

 

𝑆 = ටGEଶ
∗ Geଶ ∗ 𝐹𝑖𝑥𝑃𝑒ଶ ∗ 𝑆𝑢 ∗ 𝑉𝑒 ∗ 𝑃𝑝

భబ

 

 

El resultado es mostrado en el mapa de la figura 31, en la cual se puede apreciar que, 

según este nuevo modelo, el 76% del territorio presenta una alta susceptibilidad física a 

la degradación natural y 19% tiene susceptibilidad media. 
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Figura 31. Susceptibilidad a la Degradación Natural 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Niveles de susceptibilidad física: Los resultados obtenidos en el presente estudio, 

hacen referencia a los niveles de susceptibilidad física del Departamento de Cajamarca, 

dentro de los cuales se han identificado 5 niveles ante los procesos de degradación 

natural, siendo estos: 

 

a. Muy Alta: Se encuentra conformando geológicamente por sectores donde se tiene 

Materiales aluviales, coluviales y residuales de muy baja calidad mecánica, rocas muy 

alteradas, drenaje pobre. Se incluyen las clases mediana y alta, sometidas a gradientes 

hidromecánicos elevados y niveles freáticos muy someros. Resistencia al corte muy 

baja, materiales blandos con muchos finos; a nivel de geomorfología encontramos 

Piedemonte coluvio-deluvial y vertientes de detritos indeferenciado; las unidades 

fisiográficas que encontramos en este nivel son las Montañas, respecto a las pendientes 

encontramos aquellas que son > al 50%, en suelos encontramos a aquellos suelos 

denominados muy superficiales cuya capa arable se encuentra hasta 25 cm; respecto a 

la cobertura del suelo encontramos a aquellos cuya densidad es muy baja, recubrimiento 

ralo a muy ralo del suelo, el nivel de protección es bajo como por ejemplo los 

afloramientos rocosos, áreas quemadas, áreas desnudas y áreas arenosas naturales, 

finalmente, la precipitación nos indica que corresponden valores a más de 1000 

mm/año.  

 

b. Alta: Corresponde a este nivel la geología de Sedimentos aluviales, fluvio-lacustres, 

piroclásticos poco compactados, sectores con alteración hidrotermal. Rocas 

fuertemente alteradas y fracturadas con estratificaciones y foliaciones a favor de la 

pendiente y con rellenos arcillosos, niveles freáticos someros. Resistencia al corte de 

moderado a bajo, con presencia frecuente de arcillas. Sedimentos aluviales, fluvio-

lacustres, piroclásticos poco compactados, sectores con alteración hidrotermal. Rocas 

fuertemente alteradas y fracturadas con estratificaciones y foliaciones a favor de la 

pendiente y con rellenos arcillosos, niveles freáticos someros. Resistencia al corte de 

moderado a bajo, con presencia frecuente de arcillas; la geomorfología nos indica que 

encontramos relieve montañoso o colinado en rocas intrusivas, relieve montañoso o 

colinado en rocas metamórficas, relieve montañoso o colinado estructural-erosional en 

rocas sedimentarias y volcánicas, superficie colinada o altiplanicie aluvial en rocas 

sedimentarias y vertientes glacio-fluviales, le corresponden las unidades fisiográficas 

denominadas Laderas, dominan las pendientes empinadas entre 25-50%, suelos 

superficiales (25-50 cm), la cobertura del suelo es de Densidad baja, recubrimiento 
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discontinuo, el nivel de protección natural del suelo es menor, respecto a la precipitación 

tenemos un valor entre 500 – 1000 mm/año. 

 

c. Media: Geológicamente se encuentra compuesto por rocas sedimentarias, intrusivas, 

lavas, ignimbritas, tobas poco soldadas, metamórficas mediana a fuertemente alteradas. 

Coluviales, lahares, arenas, suelos residuales levemente compactados, drenaje poco 

desarrollado, niveles freáticos relativamente altos. Resistencia al corte de moderada a 

media, fracturación importante. En la geomorfología encontramos predominancia de 

Piedemonte aluvial, Piedemonte aluvio-lacustre, Piedemonte aluvio-torrencial, Relieve 

montañoso o colinado en rocas volcánicas. Encontramos Altiplanicies Disectadas como 

unidad fisiográfica, corresponde una pendiente denominada moderadamente empinada 

que corresponde un promedio de 15-25%, respecto al suelo podemos manifestar que le 

corresponde moderadamente profundo (50-100 cm), cuya cobertura de suelo es de 

Densidad media, la menor cobertura vegetal disminuye el nivel de protección del suelo, 

se encuentra una precipitación comprendida entre 125-500 mm/año. 

 

d. Baja: Encontramos la predominancia de geología representada por Rocas 

sedimentarias poco o nada alteradas, macizas, poco fisuradas, nivel freático bajo. Rocas 

intrusivas, calizas duras, lavas, ignimbritas, metamórficas medianamente alteradas y 

fisuradas. Sedimentos aluviales poco compactados, con muchos finos, drenaje 

moderado, nivel freático a profundidades intermedias. 

Resistencia al corte de media a elevada, fracturas cizallables. La Geomorfología nos 

indica que en este nivel encontramos abanicos de piedemonte, terrazas aluviales, valle 

fluvial y terrazas indeferenciadas. Fisiográficamente le corresponde las unidades 

denominadas Planicies y altiplanicies ligeramente onduladas a onduladas, terrazas 

medias y altas, así como los conos de deyección; en este nivel encontramos pendientes 

comprendidas entre 4 – 15% denominadas inclinadas, respecto a suelos estos son 

profundos (100-150 cm), cuya cobertura de suelo es de Densidad alta, recubrimiento 

denso del suelo, el nivel de protección frente a los agentes extremos es bueno y su 

precipitación se encuentra dentro del rango de comprendido entre 50 – 125 mm/año. 

 

e) Muy Baja: Aluviales gruesos, permeables, compactos, nivel freático bajo. Calizas 

duras permeables. Intrusivos poco fracturados, bajo nivel freático. Basaltos, andesitas, 

ignimbritas y otras rocas sanas, permeables y poco fisuradas. Rocas metamórficas, 

sanas, poco fisuradas, bajo nivel freático. materiales sanos con poca o ninguna 
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meteorización apreciable, su resistencia al corte es elevada, fisuras sanas, sin relleno. 

Las unidades geomorfológicas que se encuentran comprendidas en este nivel son 

Acumulaciones eólicas y Llanura o planicie inundable. Comprende una fisiografía de 

Planicies Inundables, una pendiente denominada Llana que comprende un rango entre 

0-4%, tiene suelos considerados muy profundos (más de 150 cm), cuya cobertura de 

suelo es considerada de Densidad muy alta, recubrimiento muy denso del suelo, 

especialmente por recubrimientos artificiales y su precipitación esta comprendida hasta 

los 50 mm/año. 
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3.2.9 Zonificación Sísmica 

 

En enero del año 2016, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), 

emitió el D.S. N° 003-2016-VIVIENDA, mediante el cual se modifica la Norma Técnica 

E.030 “Diseño Sismoresistente” del Reglamento Nacional de Edificaciones, en la cual, 

entre otros puntos, se establece la zonificación sísmica del Perú con 4 zonas, a las 

cuales se les asigna el factor Z, definido como la aceleración máxima horizontal en suelo 

rígido con una probabilidad de 10% de ser excedida en 50 años. Este factor Z se expresa 

como una fracción de la aceleración de la gravedad. 

 

Tabla 34.  

Factores de Zona “Z” 

Zona Z 

1 0.10 

2 0.25 

3 0.35 

4 0.45 

Fuente: MVCS, 2016 

 

Según esta zonificación, para el caso del departamento de Cajamarca, la parte Oeste 

corresponden a la Zona 2 y la parte Este a la Zona 3, tal como se aprecia en la figura 

32, la cual se deberá tomar en cuenta para fines de diseño estructural en aplicación de 

la Norma Técnica E.030. 

 

Adicionalmente, con base en el mapa nacional que elaboró el Instituto Geofísico del 

Perú - IGP, se ha elaborado el mapa sísmico de la zona de Cajamarca para el periodo 

1960 - 2016 (ver figura 32). El IGP indica que la ocurrencia de los terremotos no se 

puede predecir, pero se debe considerar que los terremotos ocurridos en el pasado, en 

un determinado lugar y tamaño, deben repetirse en el futuro con igual o mayor 

intensidad, concluyendo que la peligrosidad sísmica en el Perú es alta, observándose 

una mayor actividad sísmica en las regiones Centro y Sur y moderada en el Norte. 
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Figura 32. Zonificación Sísmica de Cajamarca - Norma Técnica E.030 

 

Fuente: MVCS, 2016
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Figura 33. Mapa Sísmico (1960 - 2016) 

 

Fuente: IGP, 2016
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Figura 34. Zonificación Sísmica y Sismos del Periodo 1960 – 2016 

 

Fuente: Elaboración Propia
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En la figura 34 se ha superpuesto los mapas de las figuras 32 y 33 se aprecia una 

aparente contradicción pues la zona II presenta una alta actividad sísmica superficial en 

la provincia de Jaén y parte de la provincia de San Ignacio, mientras que la zona III 

presenta una baja actividad sísmica, excepto en las provincias de Cajamarca y Jaén.  

 

En todos los casos se aprecia que los sismos registrados están en, o próximos a, las 

principales fallas geológicas, por lo cual la mayor proximidad a una falla geológica debe 

tomarse con un indicador de peligro sísmico. 
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3.3  Pauta 3: Caracterización del Sistema Urbano, Ámbito Rural, 

los Usos del Territorio, los Servicios y las Líneas Vitales 

 

3.3.1 Sistemas Urbanos Macro-Regionales 

 

En general, el departamento de Cajamarca tiene un territorio y población eminentemente 

rural, pues según el censo de 2017, los núcleos urbanos concentran sólo al 35.43% de 

la población. De estos núcleos urbanos, a la escala de trabajo del presente estudio, los 

más representativos son las capitales provinciales, que representan los principales 

nodos del sistema urbano del departamento de Cajamarca, algunas destacando más 

que otras según la cantidad de población. Esto conlleva a que en el departamento de 

Cajamarca exista un gran desequilibrio por su propia ruralidad, que debe tomarse en 

cuenta para la gestión del territorio. 

 

Nuestro departamento está comprendido dentro del sistema urbano macro-regional 

Norte, dentro del cual se interrelaciona directamente con los departamentos colindantes: 

Piura, Lambayeque, La Libertad y Amazonas. 

 

En este sistema, destaca Lambayeque como foco migratorio de Cajamarca, seguido de 

Piura y Amazonas. Asimismo, el Sistema Urbano Regional de Cajamarca tiene a la 

ciudad de Cajamarca como centro dinamizador principal y al conglomerado de Jaén 

como dinamizador secundario, estando constituido por 3 subsistemas: Cajamarca, 

Cutervo y Jaén, tal como se aprecia en la figura 8. 

 

Según la cantidad de población, se establece las categorías de algunos centros 

poblados que se muestran en la tabla 35. Cabe precisar que se ha tomado como ejemplo 

representativo a algunos centros poblados y se ha colocado en la categoría que tendrían 

según la población del censo poblacional del año 2017; sin embargo, la categoría oficial 

que tienen actualmente no necesariamente coincide con el criterio de población 

mostrado en dicha tabla, sin perjuicio de mantener su actual categoría oficial. 
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Tabla 35.  

Categorización de Centros Poblados Según Cantidad de Población 

Rango de población 

(Habitantes) 

Categoría 

poblacional 

Centros Poblados representativos  

(Pob. 2017) 

1000 - 1500 Caserío 

Ambato Tamborapa (Prov. Jaén - 1116 hab.) 

El Porvenir (Prov. San Ignacio - 1365 hab.) 

Colasay (Prov. Jaén - 1016 hab.) 

2000 - 3500 Pueblo 

Chilete (2023) 

Hualgayoc (3101) 

Jesús (3209) 

3000 - 5200 Villa 

Santa Cruz de Succhabamba (5176) 

Tembladera (3,238) 

Tacabamba (3,019) 

5200 - 500000 Ciudad 

Cajamarca (182971); Jaén (70214); Cutervo 

(21220); Celendín (19809); Chota (22159): 

Bambamarca (16039); Cajabamba (18603) 

San Ignacio (13219); Los Baños del Inca (13361) 

Fuente: INEI, 2017 

 

3.3.2 Funcionamiento y Roles de los Núcleos Urbanos 

 

Las capitales departamentales, provinciales y distritales, tienen como principal función 

ser la sede para los órganos de administración de la instancia del Estado 

correspondiente; asimismo los centros urbanos concentran los servicios públicos 

básicos en cuanto a salud, educación, administración de justicia además son 

principalmente, centros de atrayentes de los flujos de comercio de bienes y servicios. 

 

Desde el punto de vista cuantitativo, la actividad realizada por la mayoría de Población 

Económica Activa – PEA de estos centros podría definir su rol y función económico, y 

así tenemos por ejemplo que, en Cajamarca, los núcleos urbanos son nodos de 

asentamiento de población que se dedica mayormente al comercio, la educación y las 

actividades agrícolas-ganaderas. 

 

En el Censo del año 2017 se determinó los grupos de actividades de la PEA en cada 

centro poblado encuestado, y con base en estos resultados se ha preparado el mapa 
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de la figura 35, correspondiente a la principal actividad económica de las capitales 

distritales y provinciales, entendiéndose como tal al grupo de actividad que tiene mayor 

cantidad de personas en el centro poblado respectivo. 

 

El detalle correspondiente a las capitales provinciales se muestra en la tabla 36 y los 

gráficos comparativos correspondientes en los bloques de la figura 36.  
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Figura 35. Principales Actividades Económicas en Capitales Provinciales y Distritales 

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 36.  

Valor Agregado Bruto Cajamarca 2017 

Actividades VAB Estructura % Crecimiento Promedio Anual 2008 - 2017 

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 1 291 446 11.9 0.2% 

Pesca y Acuicultura 989 0 14.8% 

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 2 246 682 20.6 -1.0% 

Manufactura 690 001 6.3 1.0% 

Electricidad, Gas y Agua 181 591 1.7 3.9% 

Construcción 978 063 9.0 6.1 

Comercio 1 006 157 9.2 4.9% 

Transporte, Almacén, Correo y Mensajería 421 841 3.9 5.6% 

Alojamiento y Restaurante 245 527 2.3 5.3% 

Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información 377 475 3.5 12.1% 

Administración Publica y Defensa 922 839 8.5 6.9% 

Otros Servicios 2 521 418 23.2 5.2% 

Valor Agregado Bruto 10 884 029  2.9% 

 

Fuente: INEI, 2017 
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Figura 36. Actividades Económicas Según Capital Provincial en Porcentajes de PEA 
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Fuente: Censo INEI, 2017 

 

3.3.3 Actividades Económicas 

 

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 

 

Esta actividad representa el 4.9% del VAB agropecuario nacional y registró un 

crecimiento promedio anual de 0.2% entre los años 2008 y 2017. Los principales cultivos 

que sustentan el sector agrícola son: café, cacao, arroz, papa, maíz amarillo duro, maíz 

amiláceo y frijol grano seco, entre otros, orientados al mercado interno, a excepción del 

café y cacao cuya orientación es el mercado externo. Según la Dirección Regional de 

Agricultura de Cajamarca, la vocación productiva agrícola de la zona norte es para el 

café, arroz, yuca y cacao; en las zonas centro y sur se cultiva papa, maíz amarillo duro, 

maíz amiláceo, frijol grano seco y trigo. Otros cultivos con potencial exportador, como el 

mango, palto y chirimoya, se están desarrollando en la zona sur del departamento, en 

la parte alta del valle Jequetepeque. 

 

El subsector pecuario se sustenta principalmente, en la producción de carne de vacuno 

y leche fresca, la región destaca por ser la primera cuenca lechera del país. 
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Según los resultados del IV Censo Nacional Agropecuario 2012, en Cajamarca existen 

329 650 unidades agropecuarias, 65.5% más, con relación a lo registrado en el censo 

de 1994. El promedio de parcelas por unidad agropecuaria pasó de 1.99 en 1994 a 1.62 

en 2012, observándose mayor atomización en el sector. 

 

Café: Se cultiva casi en su totalidad en la zona norte del departamento, en las provincias 

de Jaén y San Ignacio, con destino principalmente al mercado externo. Una de sus 

principales características es la alternancia natural de productividad, que ocasiona un 

año de producción alta seguido de otro bajo. En 2017 la producción alcanzó un nivel de 

62.9 mil toneladas, en una superficie de 60.1 mil hectáreas, ubicando al departamento 

como el tercer productor nacional (18.6%), después de San Martin (27.0%) y Junín 

(22.3%). 

 

Con relación a la gestión empresarial alrededor de este cultivo, existe algunos casos de 

asociatividad de relativo éxito en la producción de café orgánico, que abastecen a los 

principales exportadores del país (Perales Huancaruna, Romero Trading, etc.), como la 

Cooperativa de Servicios Múltiples (Cenfrocafé), Procesadora del Sur (Volcafé), Sol y 

Café, Cooperativa de Productores Ecológicos, PERUNOR, Cooperativa Agraria 

Cafetalera La Casil, Asociación de Productores Orgánicos de Café La Florida, 

Asociación  de Productores Agropecuarios La Flor de Miraflores, entre otras. Cabe 

señalar que el café es el primer producto en importancia al contribuir con el 19.4% al 

VBP agrícola departamental. 

 

Arroz: Es el quinto cultivo en extensión con 23.7 mil hectáreas, después del café (60.0 

mil has), trigo (27.5 mil has), maíz amiláceo (25.0 mil has) y papa (24.8 mil has). Su 

desarrollo se localiza principalmente en la zona norte del departamento donde se 

produce el 76.1%, principalmente en las provincias de San Ignacio y Jaén. Contribuye 

con el 9.8% al VBP agrícola departamental. 

 

En 2017, se produjeron 186.8 mil toneladas de arroz (6.1% del total nacional) situando 

al departamento como el séptimo mayor proveedor del país, después de San Martín 

(27.1%), Lambayeque (13.2%), Piura (12.5%), Amazonas (10.8%), Arequipa (9.3%) y 

La Libertad (6.8%). 
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Papa: El desarrollo productivo del cultivo ocurre en la zona centro (67.2%) y sur (32.0%) 

del departamento. Cajamarca es el noveno productor de papa en el país, con una 

participación de 6.1% de la producción nacional. En el año 2017 se registró una 

producción de 289.1 mil toneladas en una superficie de 24.8 mil hectáreas y se 

caracteriza por tener menores rendimientos (11.6 TM/Ha.) con relación al promedio 

nacional (15.3 TM/Ha) por la baja tecnología empleada. 

 

La papa fue el tercer cultivo más importante en cuanto a su contribución al VBP agrícola 

departamental (8.4%), en el año 2017. 

 

Carne de Vacuno: Cajamarca es el departamento más importante del país en cuanto a 

producción de carne de vacuno, al producir 26.8 mil toneladas durante 2017, 14.2% del 

total nacional. La principal zona productora es la situada en el sur del departamento, 

que concentra un poco más del 50% de la producción total. La producción de carne de 

vacuno contribuye con el 38.1% del VBP pecuario del departamento, posicionándose 

como el segundo producto principal del sector después de la leche (49.8%). 

 

Según el Anuario Estadístico de Producción Pecuaria 2017, el departamento es el 

segundo más importante del país en población de ganado vacuno (645 mil cabezas de 

ganado), después de Puno (721 mil cabezas de ganado). 

 

Leche: Cajamarca cuenta con una diversidad ecológica que ha permitido que en toda 

su extensión se instalen centros de crianza de ganado lechero de razas Holstein y Brown 

Swiss en los valles y cruces de éstas (ganado criollo) en las zonas más altas. El 

departamento destaca por ser una cuenca lechera importante en el país, siendo la 

primera en tener la mayor población de vacas en ordeño (162 mil unidades) y la mayor 

productora de leche fresca del país con 360.2 mil toneladas, que representa el 17.9% 

del total nacional al año 2017. La zona sur del departamento concentra un poco más del 

60% de la producción de leche fresca. 

 

La actividad lechera se ha dinamizado debido a la presencia de importantes empresas 

acopiadoras como Nestlé y Gloria, que han instalado plantas concentradoras de leche, 

así como una línea de producción de derivados lácteos (Grupo Gloria). Sin embargo, 

cabe señalar la alta presencia de ganado criollo, cuyos rendimientos bordean entre 4.6 
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y 6.0 litros por día, producen un margen por desarrollar que exige la introducción de 

sistemas intensivos de producción. 

 

Construcción 

 

El sector creció a una tasa promedio anual de 6.1% entre los años 2008 y 2017, lo que 

ha permitido acrecentar su participación en el VAB departamental de 6.7% en 2007 a 

9.0% en el año 2017. La construcción privada de conjuntos habitacionales, centros 

comerciales (C.C. El Quinde, Real Plaza y Open Plaza) e infraestructura minera 

(Yanacocha, Gold Fields, La Zanja, Coimolache y Shahuindo) aunada a la inversión 

pública, particularmente en la ejecución de obras de saneamiento, infraestructura vial, 

edificación de centros educativos y hospitales, coadyuvaron al crecimiento del sector. 

 

Cabe destacar el impulso inicial que dio el sector público mediante programas de 

financiamiento como crédito Mivivienda y Techo Propio. En el primer caso, en Cajamarca 

se registró un monto acumulado de S/ 46.3 millones durante el periodo junio 1999 - 

diciembre 2017 (567 créditos desembolsados); mientras que, en el segundo caso, se 

desembolsó un monto acumulado en bonos familiares habitacionales de S/ 43.5 millones 

(equivalente a 2 390 número de desembolsos) entre agosto de 2003 y diciembre de 

2017.  

 

De otro lado, el crédito hipotecario otorgado por el sistema financiero ha registrado un 

importante dinamismo, al crecer a un ritmo promedio anual de 16.9% entre los años 

2008 y 2017, alcanzando un saldo de S/ 351.0 millones. Con respecto a su participación 

en el VAB departamental, pasó de 0.7% en 2007 a 3.2%, en 2017.  

 

Manufactura 

 

La actividad manufacturera representa el 6.3% del VAB departamental y está 

predominantemente vinculada a la producción de leche, principal insumo para la 

elaboración de derivados lácteos (como quesos, manjar blanco, yogurt, etc.) así como 

concentración de leche. El sector registró una expansión promedio anual de 1.0%, entre 

los años 2008 y 2017.  

 

La actividad se caracteriza por estar constituida por pequeñas empresas atomizadas e 
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informales; sin embargo, destaca la presencia de empresas con producción a mayor 

escala, como Nestlé y Gloria, cuyas plantas de acopio y concentración de leche tienen 

una capacidad instalada para 500 mil y 200 mil litros diarios, respectivamente. Por su 

parte, Gloria tiene adicionalmente la producción de quesos y manjar blanco, cuya 

capacidad diaria de planta para la elaboración de dichos productos es de 170 TM y 120 

TM, respectivamente. 

 

En los últimos años, para atender la demanda de servicios del sector minero, se ha 

desarrollado de manera importante la industria metal mecánica de pequeña escala en 

la fabricación de piezas y partes de maquinarias, montajes electromecánicos, así como 

empresas de fabricación de piezas, partes y accesorios de equipo pesado. 

 

Otras ramas emergentes de producción son la elaboración de agua de mesa y química 

básica (oxígeno), que surgieron como parte de los eslabonamientos con la actividad 

minera. 

 

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 

 

Cajamarca es el décimo departamento más importante del país al representar el 3.3% 

del VAB sectorial nacional del año 2017, después de Arequipa (17.2%), Cusco (15.4%), 

Ancash (14.0%), Apurímac (7.7%), Junín (6.6%), Lima (5.4%), Pasco (4.7%), Ica (3.9%) 

y Moquegua (3.5%). 

 

Desarrolla de manera importante la minería metálica (oro, plata y cobre principalmente) 

y en menor medida la minería no metálica (caolín, marmolina, entre otras). En la minería 

metálica, destaca la extracción de oro y plata en las unidades mineras de la empresa 

Yanacocha; oro y cobre por parte de la empresa Gold Fields La Cima. Todo ello ha 

permitido posicionar al departamento como el segundo productor de oro del país (21.8% 

del total nacional). 

 

El departamento se caracteriza por poseer vastas reservas de minerales. Así, las 

reservas probadas y probables de oro en Cajamarca son las primeras más altas del país 

(31.4 millones de onzas finas), según cifras del Ministerio de Energía y Minas en el año 

2017.  



Estudio Especializado de Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático 

Gobierno Regional Cajamarca – Subgerencia de Acondicionamiento Territorial                           131 

En cuanto a las reservas probadas y probables de cobre, éstas suman 182 miles de 

toneladas métricas y ubican al departamento en el treceavo lugar. 

 

En cuanto al empleo directo promedio al año 2017, la actividad minera empleó 

aproximadamente a 17 mil personas y de esta manera concentró el 9.1% del total 

nacional y se ubicó en el cuarto lugar después de Arequipa (28 mil personas), Junín (19 

mil personas) y La Libertad (18 mil personas) según cifras del Ministerio de Energía y 

Minas. De otro lado, la producción departamental de oro descendió de un año a otro un 

9.0% en 2017, lo que significó una reducción de 104,9 mil onzas troy. 

 

Turismo 

 

Cajamarca posee diversos recursos naturales y arqueológicos que sustentan el 

desarrollo turístico, entre ellos: complejos arqueológicos (Kuntur Wasi, Layzón y 

Ventanillas de Otuzco), vestigios Pre-Incas (necrópolis Cumbemayo), Inca (Cuarto del 

Rescate y Baños del Inca), colonial (iglesias, conjunto monumental Belén), flora y fauna 

que se puede apreciar en sus parques y santuarios nacionales (Cutervo, Tabaconas-

Namballe), la existencia de culturas vivas y riqueza gastronómica. 

 

Según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), 885 mil 

visitantes arribaron durante el año 2017, de los cuales, el 2.4% fueron extranjeros. 

Asimismo, los visitantes a monumentos arqueológicos, museo de sitio y museos 

ascendieron a 267 mil personas (258 mil nacionales y 9 mil extranjeros). 

 

Respecto a la infraestructura hotelera, según cifras del MINCETUR, el departamento 

registró al año 2017, 794 establecimientos de hospedaje, con un total de 18 mil camas 

disponibles (MINCETUR). 

 

En el departamento de Cajamarca el principal grupo de actividades económicas es la 

agrícola – pecuaria, la cual abarca el 50.94% de la población, seguida del comercio por 

menor y mayor (10.79%) y la enseñanza (6.81%), tal como se puede apreciar en la tabla 

36. 

 

Por otro lado, del censo 2017, se determinó el nivel de especialización de los distritos 

de Cajamarca según la PEA, clasificándolos por los grupos de actividades que se 
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desarrollan en los distritos de Cajamarca. El resumen de especialización de actividades 

de distritos de la referencia se presenta en la tabla 39. 

 

Tabla 37.  

Departamento de Cajamarca - Actividad Económica por Agrupación 

Actividades Económicas Casos % 

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca    235 893 50.94% 

B. Explotación de minas y canteras    5 280 1.14% 

C. Industrias manufactureras    19 874 4.29% 

D. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado     230 0.05% 

E. Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos 
y descontaminación 

    567 0.12% 

F. Construcción    22 640 4.89% 

G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas 

   49 954 10.79% 

H. Transporte y almacenamiento    22 835 4.93% 

I. Actividades de alojamiento y de servicio de comidas    14 598 3.15% 

J. Información y comunicaciones    1 710 0.37% 

K. Actividades financieras y de seguros    2 131 0.46% 

L. Actividades inmobiliarias     206 0.04% 

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas    13 296 2.87% 

N. Actividades de servicios administrativos y de apoyo    6 087 1.31% 

O. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria 

   13 056 2.82% 

P. Enseñanza    31 536 6.81% 

Q. Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social    8 960 1.93% 

R. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas    1 636 0.35% 

S. Otras actividades de servicios    6 805 1.47% 

T. Actividades de los hogares como empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares como productores de bienes y servicios para 
uso propio 

   5 791 1.25% 

U. Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales     5 0.00% 

Total    463 090 100.00% 

* No Aplica: 877 922 

Fuente: INEI – Censo 2017 
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Tabla 38.  

Resumen de Diversificación Distrital de Grupos de Actividades Económicas 

N° ACTIVIDADES ESPECIALIZACIÓN N° DISTRITOS 

1 Sólo agricultura 24 

2 – 3 Agricultura y otros 60 

4 – 6 Actividades poco diversificadas 31 

7 – 9 Actividades medianamente diversificadas 5 

Más de 9 Actividades altamente diversificadas 7 

  TOTAL 127 

Fuente: INEI – Censo 2017. 
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Tabla 39.  

Especialización Económica Según PEA Distrital - Censo 2017 

Actividad 
Económica 
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% 
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% 
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Calquis 
80.02

% 
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0.00% 2.19% 0.00% 0.00% 0.53% 7.62% 0.61% 

0.26
% 

0.00% 
0.09
% 

0.00% 0.18% 0.00% 1.05% 
3.07
% 

0.53
% 

0.00% 
0.26
% 

0.00% 0.00% 

Chalamarca 
86.37

% 
0.04% 1.83% 0.04% 0.00% 1.14% 2.16% 0.84% 

0.70
% 

0.07% 
0.00
% 

0.00% 0.55% 0.22% 0.77% 
2.86
% 

0.81
% 

0.00% 
1.28
% 

0.33% 0.00% 

Chancay 
71.25

% 
0.00% 11.67% 0.00% 0.14% 3.19% 2.92% 1.39% 

1.25
% 

0.00% 
0.00
% 

0.00% 0.28% 0.42% 1.53% 
3.61
% 

1.25
% 

0.00% 
0.97
% 

0.14% 0.00% 

Chancaybaños 
80.66

% 
0.20% 0.30% 0.20% 0.00% 1.41% 1.71% 1.11% 

1.01
% 

0.00% 
0.00
% 

0.00% 0.91% 0.30% 2.22% 
7.65
% 

1.91
% 

0.00% 
0.10
% 

0.30% 0.00% 

Chetilla 
83.50

% 
0.00% 1.71% 0.00% 0.00% 3.56% 2.42% 1.42% 

2.28
% 

0.00% 
0.00
% 

0.00% 0.43% 0.14% 2.13% 
1.71
% 

0.28
% 

0.00% 
0.43
% 

0.00% 0.00% 

Chiguirip 
89.08

% 
0.10% 0.71% 0.20% 0.00% 0.81% 2.02% 0.71% 

0.51
% 

0.10% 
0.00
% 

0.00% 0.00% 0.00% 1.52% 
3.03
% 

0.71
% 

0.00% 
0.40
% 

0.10% 0.00% 

Chilete 
22.44

% 
0.10% 3.25% 0.30% 0.30% 7.92% 

18.88
% 

8.63% 
6.80
% 

0.20% 
0.51
% 

0.00% 5.38% 1.62% 6.29% 
8.22
% 

4.37
% 

0.00% 
3.25
% 

1.52% 0.00% 

Chimban 
81.11

% 
0.00% 1.35% 0.00% 0.00% 0.75% 2.25% 0.45% 

0.15
% 

0.00% 
0.00
% 

0.00% 0.60% 0.15% 2.85% 
6.15
% 

2.25
% 

0.00% 
0.00
% 

1.95% 0.00% 

Chirinos 
84.66

% 
0.02% 0.64% 0.02% 0.00% 0.88% 4.32% 1.22% 

1.77
% 

0.05% 
0.07
% 

0.00% 0.36% 0.17% 1.19% 
3.09
% 

0.72
% 

0.09% 
0.40
% 

0.34% 0.00% 

Chontali 
86.27

% 
0.03% 1.25% 0.00% 0.00% 0.43% 2.87% 0.88% 

0.82
% 

0.00% 
0.06
% 

0.00% 0.34% 0.15% 0.98% 
3.97
% 

0.79
% 

0.00% 
0.67
% 

0.49% 0.00% 

Choropampa 
75.48

% 
0.32% 1.76% 0.00% 0.00% 2.08% 9.94% 1.12% 

0.48
% 

0.00% 
0.00
% 

0.00% 0.80% 0.00% 1.28% 
4.17
% 

1.44
% 

0.00% 
0.16
% 

0.96% 0.00% 

Choros 
88.01

% 
0.00% 0.11% 0.00% 0.00% 0.57% 1.14% 1.26% 

0.11
% 

0.00% 
0.00
% 

0.00% 0.23% 0.11% 1.71% 
4.57
% 

1.83
% 

0.00% 
0.34
% 

0.00% 0.00% 

Chota 
42.58

% 
0.21% 5.25% 0.10% 0.08% 4.61% 

11.41
% 

5.08% 
3.05
% 

0.38% 
0.67
% 

0.02% 3.19% 1.07% 3.22% 
12.33

% 
3.30
% 

0.27% 
1.96
% 

1.19% 0.01% 

Chugur 
71.75

% 
0.69% 1.09% 0.00% 0.10% 1.98% 4.36% 1.09% 

0.59
% 

0.00% 
0.00
% 

0.00% 0.69% 0.20% 1.78% 
3.57
% 

0.99
% 

0.20% 
0.20
% 

10.70
% 

0.00% 

Chumuch 
86.89

% 
0.00% 3.81% 0.00% 0.00% 1.98% 1.68% 0.30% 

0.76
% 

0.00% 
0.00
% 

0.00% 0.30% 0.15% 1.52% 
1.22
% 

1.07
% 

0.15% 
0.00
% 

0.15% 0.00% 

Cochabamba 
72.57

% 
0.33% 2.10% 0.06% 0.00% 4.09% 4.92% 3.10% 

1.49
% 

0.06% 
0.22
% 

0.00% 0.77% 0.66% 2.65% 
3.76
% 

1.60
% 

0.06% 
1.11
% 

0.44% 0.00% 

Colasay 
85.34

% 
0.03% 0.86% 0.00% 0.03% 0.86% 3.25% 1.02% 

1.08
% 

0.05% 
0.03
% 

0.00% 0.30% 0.22% 2.37% 
3.15
% 

0.97
% 

0.00% 
0.30
% 

0.16% 0.00% 

Conchan 
86.88

% 
0.26% 0.70% 0.00% 0.13% 1.60% 3.14% 0.64% 

0.58
% 

0.06% 
0.00
% 

0.00% 0.45% 0.32% 1.86% 
2.05
% 

0.90
% 

0.00% 
0.19
% 

0.26% 0.00% 

Condebamba 
84.44

% 
0.26% 1.40% 0.00% 0.03% 1.25% 3.65% 2.14% 

1.51
% 

0.00% 
0.03
% 

0.00% 0.40% 0.31% 1.40% 
1.88
% 

0.66
% 

0.00% 
0.48
% 

0.17% 0.00% 

Contumazá 
56.45

% 
0.12% 4.64% 0.08% 0.08% 3.67% 5.65% 2.34% 

1.81
% 

0.16% 
0.16
% 

0.00% 1.65% 1.25% 3.83% 
13.06

% 
2.46
% 

0.24% 
1.65
% 

0.69% 0.00% 

Cortegana 
90.40

% 
0.00% 0.84% 0.00% 0.00% 0.19% 0.84% 0.00% 

0.77
% 

0.00% 
0.00
% 

0.00% 0.64% 0.13% 0.64% 
3.29
% 

1.03
% 

0.00% 
0.39
% 

0.84% 0.00% 
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Cospan 
83.21

% 
0.15% 1.45% 0.00% 0.00% 1.38% 3.27% 0.73% 

1.09
% 

0.00% 
0.07
% 

0.00% 0.44% 0.36% 1.45% 
3.42
% 

0.94
% 

0.00% 
1.09
% 

0.94% 0.00% 

Cujillo 
87.32

% 
0.00% 0.12% 0.00% 0.00% 1.10% 0.73% 0.00% 

0.98
% 

0.00% 
0.00
% 

0.00% 0.85% 0.00% 1.34% 
3.78
% 

2.07
% 

0.00% 
0.85
% 

0.85% 0.00% 

Cupisnique 
81.12

% 
0.00% 1.53% 0.00% 0.00% 2.55% 2.30% 0.77% 

0.77
% 

0.00% 
0.00
% 

0.00% 0.26% 0.77% 1.79% 
6.12
% 

1.28
% 

0.00% 
0.51
% 

0.26% 0.00% 

Cutervo 
56.40

% 
0.05% 2.03% 0.03% 0.05% 4.36% 8.21% 4.14% 

2.65
% 

0.32% 
0.49
% 

0.04% 1.26% 0.58% 3.03% 
10.72

% 
2.30
% 

0.42% 
1.28
% 

1.63% 0.00% 

Eduardo 
Villanueva 

54.79
% 

0.13% 8.10% 0.13% 0.13% 5.53% 9.58% 3.78% 
4.59
% 

0.13% 
0.00
% 

0.00% 1.48% 0.40% 2.83% 
4.72
% 

0.40
% 

0.13% 
0.81
% 

2.29% 0.00% 

El Prado 
77.75

% 
0.25% 1.25% 0.00% 0.00% 1.75% 5.25% 1.25% 

1.25
% 

0.00% 
0.00
% 

0.00% 1.00% 0.00% 2.75% 
4.50
% 

2.25
% 

0.00% 
0.50
% 

0.25% 0.00% 

Encañada 
80.62

% 
0.18% 2.15% 0.02% 0.04% 4.21% 4.94% 1.73% 

1.18
% 

0.00% 
0.06
% 

0.02% 0.78% 0.60% 0.86% 
0.66
% 

0.18
% 

0.02% 
0.58
% 

1.18% 0.00% 

Gregorio Pita 
87.63

% 
0.14% 0.65% 0.00% 0.00% 1.15% 3.52% 0.50% 

0.50
% 

0.00% 
0.00
% 

0.00% 0.29% 0.22% 1.15% 
1.51
% 

0.93
% 

0.14% 
0.14
% 

1.51% 0.00% 

Guzmango 
86.38

% 
0.00% 1.13% 0.00% 0.14% 2.98% 0.99% 0.57% 

1.28
% 

0.00% 
0.00
% 

0.00% 0.57% 0.14% 1.70% 
2.55
% 

0.28
% 

0.00% 
0.43
% 

0.71% 0.14% 

Huabal 
88.80

% 
0.18% 0.44% 0.00% 0.00% 1.46% 4.24% 0.88% 

0.40
% 

0.00% 
0.00
% 

0.00% 0.15% 0.22% 0.88% 
1.13
% 

0.77
% 

0.00% 
0.18
% 

0.26% 0.00% 

Hualgayoc 
45.30

% 
19.61

% 
2.79% 0.10% 0.51% 

11.18
% 

6.19% 3.11% 
1.96
% 

0.12% 
0.02
% 

0.00% 1.73% 2.25% 1.25% 
1.18
% 

0.46
% 

0.49% 
1.25
% 

0.49% 0.00% 

Huambos 
79.67

% 
0.00% 1.99% 0.00% 0.04% 0.97% 4.99% 2.11% 

1.52
% 

0.13% 
0.17
% 

0.00% 0.68% 0.34% 2.28% 
2.62
% 

1.06
% 

0.04% 
0.68
% 

0.72% 0.00% 

Huarango 
82.30

% 
0.08% 0.87% 0.02% 0.00% 1.10% 4.46% 1.33% 

1.65
% 

0.03% 
0.02
% 

0.00% 0.36% 0.20% 0.99% 
4.69
% 

1.33
% 

0.02% 
0.36
% 

0.18% 0.00% 

Huasmin 
82.49

% 
0.03% 8.18% 0.00% 0.03% 1.18% 3.38% 0.43% 

0.49
% 

0.00% 
0.00
% 

0.00% 0.62% 0.16% 0.62% 
0.92
% 

0.46
% 

0.00% 
0.39
% 

0.59% 0.00% 

Ichocan 
54.27

% 
0.00% 2.35% 0.17% 0.50% 4.69% 8.54% 3.35% 

1.51
% 

0.00% 
0.17
% 

0.00% 2.18% 0.67% 4.19% 
14.41

% 
1.68
% 

0.00% 
0.34
% 

1.01% 0.00% 

Jaén 
18.85

% 
0.12% 5.00% 0.09% 0.20% 7.46% 

22.00
% 

11.90% 
5.72
% 

0.57% 
0.99
% 

0.16% 5.96% 2.06% 2.79% 
8.28
% 

2.74
% 

0.75% 
2.95
% 

1.41% 0.00% 

Jesús 
66.21

% 
0.23% 3.17% 0.02% 0.00% 5.83% 7.42% 4.71% 

2.64
% 

0.21% 
0.07
% 

0.00% 1.22% 1.15% 1.31% 
2.55
% 

0.78
% 

0.14% 
0.78
% 

1.58% 0.00% 

Jorge Chávez 
46.72

% 
0.00% 29.93% 0.00% 0.00% 2.19% 7.30% 0.73% 

0.00
% 

0.00% 
0.00
% 

0.00% 0.73% 0.73% 0.00% 
8.03
% 

0.73
% 

0.00% 
2.92
% 

0.00% 0.00% 

José Galvez 
53.01

% 
0.14% 8.74% 0.00% 0.00% 3.96% 7.10% 5.33% 

0.68
% 

0.14% 
0.27
% 

0.00% 2.60% 0.68% 1.50% 
11.34

% 
1.23
% 

0.00% 
1.91
% 

1.37% 0.00% 

José Manuel 
Quiroz 

85.24
% 

0.00% 2.04% 0.00% 0.00% 2.20% 1.73% 0.31% 
0.63
% 

0.00% 
0.00
% 

0.00% 0.63% 1.10% 1.26% 
2.20
% 

1.10
% 

0.00% 
0.63
% 

0.94% 0.00% 

José Sabogal 
92.96

% 
0.00% 0.54% 0.00% 0.03% 0.63% 2.03% 0.38% 

0.41
% 

0.03% 
0.03
% 

0.00% 0.22% 0.16% 0.54% 
0.86
% 

0.67
% 

0.00% 
0.13
% 

0.38% 0.00% 

La Coipa 
89.19

% 
0.06% 0.52% 0.00% 0.01% 0.64% 2.95% 1.06% 

0.71
% 

0.07% 
0.00
% 

0.00% 0.17% 0.13% 0.72% 
2.59
% 

0.73
% 

0.00% 
0.21
% 

0.24% 0.00% 

La Esperanza 
85.94

% 
0.16% 0.63% 0.00% 0.00% 2.19% 0.63% 0.63% 

0.16
% 

0.00% 
0.00
% 

0.00% 1.09% 0.63% 1.25% 
4.69
% 

0.63
% 

0.16% 
0.63
% 

0.63% 0.00% 

La Florida 
60.51

% 
0.75% 2.09% 0.15% 0.15% 7.15% 7.60% 3.87% 

2.53
% 

0.00% 
0.00
% 

0.00% 2.38% 1.79% 2.24% 
5.07
% 

1.34
% 

0.00% 
1.49
% 

0.89% 0.00% 
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La Libertad de 
Palla 

86.62
% 

0.06% 2.06% 0.00% 0.00% 0.48% 2.00% 0.67% 
0.73
% 

0.00% 
0.00
% 

0.00% 0.85% 0.42% 1.09% 
2.30
% 

0.79
% 

0.00% 
0.54
% 

1.39% 0.00% 

La Ramada 
82.40

% 
0.08% 1.87% 0.00% 0.00% 1.22% 3.02% 2.12% 

0.57
% 

0.08% 
0.00
% 

0.00% 1.30% 0.41% 1.30% 
3.34
% 

1.30
% 

0.00% 
0.81
% 

0.16% 0.00% 

Lajas 
74.76

% 
0.00% 2.95% 0.00% 0.03% 1.72% 7.18% 2.46% 

1.45
% 

0.03% 
0.14
% 

0.00% 0.79% 0.52% 1.77% 
3.82
% 

0.71
% 

0.08% 
0.71
% 

0.90% 0.00% 

Las Pirias 
91.13

% 
0.00% 0.47% 0.00% 0.00% 0.74% 2.03% 1.42% 

0.54
% 

0.00% 
0.00
% 

0.00% 0.14% 0.41% 0.81% 
1.29
% 

0.27
% 

0.00% 
0.61
% 

0.14% 0.00% 

Llacanora 
43.13

% 
0.29% 7.19% 0.07% 0.07% 

13.95
% 

8.99% 10.06% 
3.74
% 

0.29% 
0.07
% 

0.07% 2.01% 2.01% 1.51% 
2.08
% 

0.72
% 

0.36% 
1.22
% 

2.16% 0.00% 

Llama 
66.96

% 
0.18% 1.84% 0.06% 0.47% 6.63% 4.14% 3.79% 

2.31
% 

0.12% 
0.06
% 

0.00% 1.12% 1.72% 2.07% 
4.32
% 

1.78
% 

0.12% 
1.36
% 

0.95% 0.00% 

Llapa 
71.50

% 
0.41% 5.18% 0.00% 0.00% 2.76% 3.86% 1.93% 

1.24
% 

0.07% 
0.00
% 

0.00% 1.45% 1.04% 1.59% 
5.80
% 

1.52
% 

0.00% 
1.04
% 

0.62% 0.00% 

Los Baños del 
Inca 

23.05
% 

1.24% 8.47% 0.06% 0.24% 
12.85

% 
13.40

% 
10.33% 

5.24
% 

0.56% 
0.49
% 

0.10% 4.28% 4.26% 3.32% 
3.96
% 

1.85
% 

0.49% 
2.55
% 

3.26% 0.01% 

Magdalena 
67.63

% 
0.08% 2.54% 0.00% 0.00% 4.32% 8.76% 4.47% 

3.34
% 

0.11% 
0.08
% 

0.00% 0.68% 0.80% 1.74% 
3.22
% 

0.68
% 

0.08% 
0.99
% 

0.49% 0.00% 

Matara 
70.80

% 
0.00% 2.83% 0.18% 0.18% 3.54% 6.11% 2.74% 

2.83
% 

0.18% 
0.09
% 

0.00% 1.24% 0.53% 2.48% 
2.83
% 

0.71
% 

0.18% 
0.97
% 

1.59% 0.00% 

Miguel Iglesias 
85.58

% 
0.00% 3.80% 0.00% 0.00% 1.12% 1.81% 0.17% 

1.30
% 

0.00% 
0.00
% 

0.00% 0.43% 0.35% 2.50% 
1.47
% 

1.12
% 

0.00% 
0.26
% 

0.09% 0.00% 

Miracosta 
89.66

% 
0.00% 0.67% 0.00% 0.00% 2.47% 1.24% 0.22% 

0.45
% 

0.00% 
0.00
% 

0.00% 0.45% 0.11% 1.24% 
2.02
% 

0.79
% 

0.00% 
0.45
% 

0.22% 0.00% 

Namballe 
83.41

% 
0.03% 0.61% 0.00% 0.00% 0.88% 2.91% 0.39% 

0.79
% 

0.06% 
0.18
% 

0.00% 0.27% 0.03% 3.34% 
3.09
% 

0.88
% 

0.03% 
0.12
% 

2.97% 0.00% 

Namora 
70.64

% 
0.04% 6.47% 0.00% 0.08% 2.87% 7.00% 2.99% 

2.25
% 

0.08% 
0.04
% 

0.00% 0.74% 0.37% 1.56% 
1.23
% 

0.90
% 

0.08% 
1.84
% 

0.82% 0.00% 

Nanchoc 
78.19

% 
0.00% 1.32% 0.00% 0.00% 2.64% 2.42% 1.32% 

0.66
% 

0.22% 
0.00
% 

0.00% 1.76% 1.10% 3.08% 
3.52
% 

2.64
% 

0.00% 
0.44
% 

0.66% 0.00% 

Niepos 
66.85

% 
0.11% 3.65% 0.11% 0.00% 2.43% 8.51% 1.10% 

1.77
% 

0.11% 
0.00
% 

0.00% 1.33% 0.55% 2.32% 
7.62
% 

1.44
% 

0.11% 
0.55
% 

1.44% 0.00% 

Ninabamba 
70.38

% 
0.00% 1.37% 0.00% 0.00% 4.27% 2.44% 0.31% 

0.76
% 

0.00% 
0.31
% 

0.00% 0.76% 0.31% 3.82% 
13.59

% 
1.53
% 

0.00% 
0.15
% 

0.00% 0.00% 

Oxamarca 
89.80

% 
0.00% 2.55% 0.00% 0.00% 0.98% 1.13% 0.45% 

0.38
% 

0.00% 
0.00
% 

0.00% 0.23% 0.30% 0.38% 
1.80
% 

0.83
% 

0.15% 
0.30
% 

0.75% 0.00% 

Paccha 
76.59

% 
0.13% 2.21% 0.07% 0.00% 2.67% 4.55% 1.95% 

1.17
% 

0.26% 
0.13
% 

0.00% 0.65% 0.33% 1.69% 
4.49
% 

1.95
% 

0.00% 
0.78
% 

0.39% 0.00% 

Pedro Gálvez 
46.08

% 
0.31% 3.29% 0.11% 0.10% 4.79% 

14.92
% 

3.98% 
3.59
% 

0.20% 
1.00
% 

0.01% 2.51% 1.26% 3.26% 
9.61
% 

1.60
% 

0.42% 
1.28
% 

1.65% 0.01% 

Pimpingos 
87.29

% 
0.06% 0.24% 0.00% 0.00% 1.10% 2.14% 0.55% 

0.49
% 

0.06% 
0.06
% 

0.00% 0.37% 0.00% 1.53% 
4.77
% 

1.16
% 

0.06% 
0.12
% 

0.00% 0.00% 

Pion 
83.30

% 
0.00% 0.42% 0.00% 0.00% 1.69% 0.42% 0.00% 

0.42
% 

0.00% 
0.00
% 

0.00% 0.21% 0.00% 2.54% 
5.29
% 

1.90
% 

0.00% 
0.00
% 

3.81% 0.00% 

Pomahuaca 
77.83

% 
0.12% 1.46% 0.00% 0.08% 1.65% 4.99% 2.11% 

1.65
% 

0.04% 
0.04
% 

0.00% 0.58% 1.08% 1.58% 
4.23
% 

1.34
% 

0.04% 
0.58
% 

0.61% 0.00% 

Pucara 
37.87

% 
0.22% 3.55% 0.17% 0.17% 5.88% 

15.87
% 

8.26% 
4.97
% 

0.13% 
0.39
% 

0.04% 1.95% 1.73% 3.16% 
9.17
% 

1.60
% 

0.95% 
2.12
% 

1.82% 0.00% 

Pulan 
76.10

% 
0.25% 2.03% 0.00% 0.00% 0.93% 4.31% 1.35% 

0.51
% 

0.08% 
0.08
% 

0.00% 0.59% 3.46% 2.20% 
5.83
% 

1.52
% 

0.00% 
0.25
% 

0.51% 0.00% 
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Querocotillo 
82.99

% 
0.18% 1.05% 0.03% 0.00% 0.88% 4.86% 0.85% 

0.82
% 

0.06% 
0.09
% 

0.00% 0.35% 0.15% 1.23% 
4.54
% 

0.94
% 

0.00% 
0.26
% 

0.73% 0.00% 

Querocoto 
70.87

% 
0.38% 1.80% 0.00% 0.00% 3.04% 

10.05
% 

1.97% 
2.10
% 

0.00% 
0.09
% 

0.00% 1.37% 0.68% 0.98% 
3.85
% 

1.11
% 

0.04% 
0.81
% 

0.86% 0.00% 

Sallique 
87.38

% 
0.21% 0.47% 0.00% 0.00% 0.79% 3.09% 1.36% 

0.68
% 

0.21% 
0.00
% 

0.00% 0.26% 0.47% 1.05% 
3.09
% 

0.79
% 

0.00% 
0.05
% 

0.10% 0.00% 

San Andrés de 
Cutervo 

77.31
% 

0.00% 0.76% 0.00% 0.00% 2.50% 3.79% 0.99% 
0.68
% 

0.23% 
0.00
% 

0.00% 1.52% 0.08% 2.58% 
6.98
% 

1.52
% 

0.00% 
0.38
% 

0.68% 0.00% 

San Benito 
82.31

% 
0.08% 1.07% 0.00% 0.08% 2.23% 3.80% 1.82% 

1.16
% 

0.00% 
0.00
% 

0.00% 0.33% 0.25% 1.32% 
3.06
% 

0.99
% 

0.00% 
0.99
% 

0.50% 0.00% 

San Bernardino 
82.50

% 
0.08% 1.09% 0.00% 0.00% 2.57% 3.27% 2.10% 

0.39
% 

0.08% 
0.08
% 

0.00% 0.00% 0.39% 2.18% 
3.11
% 

1.09
% 

0.16% 
0.86
% 

0.08% 0.00% 

San Felipe 
78.18

% 
0.07% 1.17% 0.00% 0.07% 1.59% 5.73% 2.35% 

2.28
% 

0.07% 
0.00
% 

0.00% 0.14% 0.83% 0.76% 
3.80
% 

1.24
% 

0.07% 
1.10
% 

0.55% 0.00% 

San Gregorio 
85.84

% 
0.13% 0.26% 0.00% 0.00% 1.15% 3.44% 1.02% 

0.00
% 

0.13% 
0.00
% 

0.00% 0.00% 0.00% 2.68% 
3.57
% 

1.66
% 

0.00% 
0.13
% 

0.00% 0.00% 

San Ignacio 
64.20

% 
0.06% 2.35% 0.02% 0.04% 2.81% 8.80% 3.29% 

2.60
% 

0.21% 
0.46
% 

0.01% 1.38% 0.69% 2.49% 
7.54
% 

1.19
% 

0.19% 
0.89
% 

0.80% 0.00% 

San José de 
Lourdes 

88.49
% 

0.02% 0.45% 0.06% 0.02% 0.48% 3.71% 1.06% 
0.84
% 

0.00% 
0.02
% 

0.02% 0.28% 0.09% 1.27% 
2.11
% 

0.50
% 

0.00% 
0.34
% 

0.23% 0.00% 

San José del 
Alto 

83.81
% 

0.23% 0.66% 0.04% 0.00% 1.44% 4.58% 1.55% 
1.09
% 

0.04% 
0.08
% 

0.00% 0.27% 0.12% 1.86% 
2.52
% 

1.20
% 

0.00% 
0.31
% 

0.19% 0.00% 

San Juan 
68.11

% 
0.00% 2.71% 0.00% 0.42% 7.55% 5.09% 3.56% 

1.70
% 

0.08% 
0.25
% 

0.00% 1.19% 1.10% 2.97% 
3.14
% 

1.44
% 

0.00% 
0.34
% 

0.34% 0.00% 

San Juan de 
Cutervo 

86.57
% 

0.16% 0.16% 0.00% 0.00% 0.16% 1.46% 0.97% 
0.49
% 

0.00% 
0.00
% 

0.00% 0.16% 0.16% 2.75% 
5.34
% 

1.62
% 

0.00% 
0.00
% 

0.00% 0.00% 

San Juan de 
Licupis 

79.40
% 

0.00% 1.79% 0.00% 0.00% 0.60% 2.99% 2.69% 
0.30
% 

0.00% 
0.00
% 

0.00% 1.19% 0.60% 1.79% 
6.27
% 

0.60
% 

0.00% 
0.60
% 

1.19% 0.00% 

San Luis 
84.25

% 
0.00% 1.47% 0.00% 0.00% 0.73% 1.83% 2.20% 

0.00
% 

0.00% 
0.37
% 

0.00% 0.37% 0.00% 2.20% 
5.86
% 

0.73
% 

0.00% 
0.00
% 

0.00% 0.00% 

San Luis de 
Lucma 

85.10
% 

0.00% 0.69% 0.00% 0.00% 1.15% 1.96% 1.04% 
0.12
% 

0.00% 
0.12
% 

0.00% 0.46% 0.12% 2.31% 
4.50
% 

2.08
% 

0.00% 
0.35
% 

0.00% 0.00% 

San Miguel 
56.02

% 
0.17% 6.10% 0.02% 0.02% 3.44% 7.58% 2.94% 

2.41
% 

0.28% 
0.37
% 

0.00% 2.26% 1.05% 2.51% 
10.61

% 
1.74
% 

0.11% 
1.50
% 

0.86% 0.00% 

San Pablo 
62.83

% 
0.18% 4.19% 0.00% 0.15% 2.23% 6.52% 3.06% 

1.82
% 

0.08% 
0.08
% 

0.00% 0.90% 0.69% 2.88% 
10.12

% 
2.00
% 

0.18% 
0.90
% 

1.18% 0.00% 

San Silvestre 
de Cochan 

80.79
% 

0.16% 4.20% 0.00% 0.00% 1.79% 2.49% 2.18% 
1.56
% 

0.16% 
0.00
% 

0.00% 0.31% 0.23% 0.93% 
3.50
% 

0.54
% 

0.08% 
0.47
% 

0.62% 0.00% 

Santa Cruz 
86.47

% 
0.00% 0.23% 0.00% 0.00% 0.92% 1.72% 0.80% 

1.49
% 

0.00% 
0.00
% 

0.00% 0.34% 0.11% 1.83% 
3.78
% 

1.95
% 

0.11% 
0.11
% 

0.11% 0.00% 

Santa Cruz 
43.81

% 
0.34% 3.21% 0.12% 0.06% 3.61% 

10.56
% 

3.67% 
2.50
% 

0.43% 
0.28
% 

0.03% 1.85% 0.71% 5.37% 
17.72

% 
2.69
% 

0.28% 
1.64
% 

1.11% 0.00% 

Santa Cruz de 
Toled 

84.89
% 

0.00% 0.96% 0.00% 0.00% 0.00% 1.29% 0.32% 
0.32
% 

0.32% 
0.00
% 

0.00% 1.29% 0.96% 2.89% 
2.57
% 

0.64
% 

0.00% 
0.00
% 

3.54% 0.00% 

Santa Rosa 
89.83

% 
0.03% 0.57% 0.00% 0.03% 0.51% 2.60% 0.77% 

0.54
% 

0.00% 
0.10
% 

0.00% 0.28% 0.03% 1.16% 
2.54
% 

0.67
% 

0.00% 
0.26
% 

0.10% 0.00% 

Santo Domingo 
de la Capilla 

84.60
% 

0.19% 1.16% 0.00% 0.00% 1.93% 1.80% 1.03% 
0.96
% 

0.13% 
0.00
% 

0.06% 0.90% 0.06% 1.48% 
3.59
% 

1.28
% 

0.00% 
0.39
% 

0.45% 0.00% 
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Santo Tomas 
79.90

% 
0.00% 1.52% 0.00% 0.00% 1.57% 3.77% 1.40% 

0.97
% 

0.08% 
0.30
% 

0.04% 0.85% 0.17% 1.06% 
5.08
% 

1.61
% 

0.00% 
1.02
% 

0.68% 0.00% 

Saucepampa 
88.44

% 
0.00% 0.96% 0.00% 0.00% 1.35% 2.12% 1.73% 

0.19
% 

0.00% 
0.19
% 

0.00% 0.39% 0.39% 0.77% 
2.50
% 

0.58
% 

0.00% 
0.00
% 

0.39% 0.00% 

Sexi 
19.08

% 
56.65

% 
1.73% 0.00% 1.16% 4.05% 2.31% 1.73% 

0.58
% 

0.00% 
0.00
% 

0.00% 0.00% 3.47% 4.62% 
2.31
% 

0.58
% 

0.00% 
1.73
% 

0.00% 0.00% 

Sitacocha 
81.13

% 
0.15% 2.77% 0.00% 0.05% 1.53% 4.20% 1.28% 

2.03
% 

0.00% 
0.05
% 

0.05% 0.44% 0.15% 1.33% 
2.03
% 

0.94
% 

0.00% 
0.59
% 

1.28% 0.00% 

Socota 
62.72

% 
0.29% 1.78% 0.07% 0.00% 2.89% 

11.81
% 

3.35% 
1.93
% 

0.18% 
0.14
% 

0.00% 1.57% 0.36% 3.07% 
5.46
% 

2.35
% 

0.07% 
0.86
% 

1.11% 0.00% 

Sorochuco 
78.78

% 
0.09% 10.09% 0.00% 0.00% 1.27% 4.22% 0.62% 

0.77
% 

0.03% 
0.00
% 

0.00% 0.44% 0.15% 0.86% 
1.59
% 

0.38
% 

0.03% 
0.27
% 

0.41% 0.00% 

Sucre 
63.57

% 
0.17% 12.29% 0.00% 0.23% 3.98% 4.78% 2.96% 

0.80
% 

0.06% 
0.06
% 

0.00% 1.20% 0.63% 2.73% 
4.15
% 

0.51
% 

0.00% 
0.68
% 

1.20% 0.00% 

Tabaconas 
89.25

% 
0.07% 0.71% 0.00% 0.00% 0.41% 2.97% 0.58% 

0.79
% 

0.03% 
0.00
% 

0.00% 0.43% 0.08% 0.43% 
3.02
% 

0.48
% 

0.00% 
0.05
% 

0.69% 0.00% 

Tacabamba 
77.34

% 
0.08% 2.39% 0.04% 0.04% 1.30% 5.47% 2.28% 

0.99
% 

0.10% 
0.16
% 

0.02% 1.09% 0.29% 2.06% 
3.93
% 

1.30
% 

0.06% 
0.70
% 

0.35% 0.00% 

Tantarica 
59.63

% 
0.29% 2.57% 0.14% 0.00% 2.28% 6.42% 5.56% 

3.00
% 

0.00% 
0.00
% 

0.00% 1.71% 1.14% 3.14% 
7.42
% 

2.00
% 

0.00% 
0.57
% 

4.14% 0.00% 

Tocmoche 
85.95

% 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.28% 1.93% 0.55% 

0.83
% 

0.28% 
0.00
% 

0.00% 0.55% 0.00% 3.58% 
3.58
% 

1.65
% 

0.00% 
0.28
% 

0.55% 0.00% 

Tongod 
73.80

% 
0.24% 1.56% 0.00% 0.00% 2.51% 8.85% 2.27% 

1.44
% 

0.12% 
0.12
% 

0.00% 0.72% 0.24% 1.79% 
4.55
% 

0.60
% 

0.12% 
0.36
% 

0.72% 0.00% 

Toribio 
Casanova 

76.01
% 

0.00% 1.62% 0.27% 0.00% 1.35% 3.50% 1.35% 
1.89
% 

0.00% 
0.00
% 

0.00% 1.08% 0.27% 3.50% 
7.01
% 

2.16
% 

0.00% 
0.00
% 

0.00% 0.00% 

Tumbaden 
83.14

% 
0.00% 4.92% 0.00% 0.00% 4.19% 1.19% 1.82% 

0.73
% 

0.09% 
0.00
% 

0.00% 0.18% 0.18% 1.19% 
1.37
% 

0.36
% 

0.00% 
0.46
% 

0.18% 0.00% 

Unión Agua 
Blanca 

83.22
% 

0.00% 1.21% 0.00% 0.00% 1.66% 3.20% 1.21% 
2.21
% 

0.00% 
0.00
% 

0.00% 0.33% 0.22% 1.21% 
3.31
% 

0.99
% 

0.00% 
0.66
% 

0.55% 0.00% 

Utco 
88.56

% 
0.00% 2.05% 0.00% 0.00% 1.47% 1.76% 1.17% 

0.88
% 

0.00% 
0.00
% 

0.00% 0.29% 0.00% 1.76% 
1.17
% 

0.29
% 

0.00% 
0.00
% 

0.59% 0.00% 

Uticyacu 
87.27

% 
0.00% 0.53% 0.00% 0.00% 0.00% 1.06% 0.27% 

0.00
% 

0.00% 
0.00
% 

0.00% 0.53% 0.00% 2.65% 
5.84
% 

0.80
% 

0.00% 
0.00
% 

1.06% 0.00% 

Yauyucan 
75.98

% 
0.20% 1.64% 0.00% 0.07% 2.03% 9.32% 1.44% 

1.77
% 

0.20% 
0.00
% 

0.07% 0.33% 0.39% 1.12% 
3.15
% 

1.05
% 

0.00% 
0.72
% 

0.52% 0.00% 

Yonan 
37.98

% 
1.12% 3.45% 0.10% 0.15% 6.02% 

12.58
% 

6.41% 
4.95
% 

0.24% 
0.10
% 

0.00% 1.70% 3.25% 3.64% 
12.58

% 
2.48
% 

0.10% 
0.68
% 

2.48% 0.00% 

Fuente: Censo INEI, 2017 
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Producto de la integración de la información de la tabla anterior con el mapa de la figura 

8, Sistema Urbano Regional de Cajamarca – Dinámica Económica, se ha determinado 

gráficamente la diversificación de actividades y flujos económicos, que es presentada 

en la figura 37. 
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Figura 37. Diversificación de Actividades y Flujos Económicos 

Fuente: Estudio Especializado de Dinámica Económica Regional del Departamento de 

Cajamarca 
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3.3.4 Uso Actual del Territorio  

 

El Uso Actual del Territorio, se refiere a la descripción de manera general de las 

diferentes formas de uso, desde el punto de vista económico, que se viene dando a los 

recursos que se encuentran ocupando las tierras de la superficie del territorio del 

departamento de Cajamarca, en una época determinada; en tal sentido, se ha 

categorizado de la siguiente manera: 

 

Uso Agrícola: Comprende los espacios del territorio que desde el punto de vista 

económico se vienen usando en las actividades agrícolas; según el tipo de cobertura 

vegetal, corresponde a la categoría de cultivos agrícolas, asociados a otras coberturas 

como a cultivos permanentes (sobre todo frutales), a pastos naturales, a vegetación 

arbustiva, entre otros; existe una unidad importante en el cual, debido a la actividad 

antrópica intensiva ha originado una intervención intensa sobre los espacios, buscando 

las mejores áreas hasta de entre las rocas, entre la vegetación arbustiva, que ofrezcan 

condiciones mínimas para ser usado en la agricultura estableciendo en ellas una 

diversidad de cultivos, a la cual se le ha denominado Mosaico, cubren una extensión 

equivalente al 27.74% del territorio departamental, se localizan en casi todo el ámbito 

departamental y es un indicativo de la intervención antrópica del territorio. 

 

Uso Agroindustrial: Esta referido a las tierras que, desde el punto de vista económico, 

vienen siendo utilizados básicamente con el cultivo de café y cacao, cuyos productos 

vienen siendo industrializados, razón por la cual al conjunto de tierras que conforman 

esta unidad, se les ha denominado como tierras de uso agroindustrial. Según el tipo de 

cobertura vegetal que cubre estos espacios corresponde a la categoría de Tierras con 

cultivos permanentes (café y cacao) y bosques naturales (especies nativas propias del 

lugar que se suman algunos frutales). Se localizan en su mayor extensión en la provincia 

de San Ignacio, distritos de Namballe, San Ignacio, Tabaconas, Chirinos y La Coipa; en 

la provincia de Jaén, distritos de San José del Alto, Huabal, Las Pirias, Jaén, Chontali, 

Pomahuaca y Colasay. Asimismo, existe una unidad que se localiza ocupando parte del 

territorio de la Florida en la provincia de San Miguel. Cubren una extensión que equivale 

al 4.50% del territorio departamental. 

 

Uso Agropecuario: Se refiere a las tierras que económicamente vienen siendo 
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utilizados con la actividad pecuaria (pastos) y con la actividad agrícola. Según el tipo de 

cobertura vegetal corresponde a las categorías de pastos cultivados asociadas a 

cultivos agrícolas. Se localizan en la provincia de Cutervo, distritos de Callayuc, Santo 

Domingo de la Capilla, San Andrés de Cutervo, Callayuc; en la provincia de Hualgayoc, 

distritos de Chugur, Hualgayoc y Bambamarca; en los distritos de Unión Agua Blanca, 

El Prado, San Miguel, Llapa, Calquis, San Silvestre de Cochán de la provincia de San 

Miguel, en el distrito de Tumbaden de la provincia de San Pablo; en el distrito de 

Cajamarca, Los Baños del Inca, Llacanora, Jesús (Valle Cajamarquino), Namora, La 

Encañada y Cospán de la provincia de Cajamarca; en los distritos de Huasmin, 

Sorochuco, Sucre y Oxamarca de la provincia de Celendín. Cubren una extensión que 

equivale al 4.45% del total departamental. 

 

Uso Forestal: Se refiere a las tierras que económicamente vienen siendo utilizados en 

las actividades forestales. Según el tipo de cobertura vegetal, corresponde a la categoría 

de Plantaciones Forestales como unidad principal, asociado a cultivos agrícolas, pastos 

naturales y vegetación arbustiva. Se localizan ocupando parte del territorio de los 

distritos de Tumbaden y San Pablo de la provincia de San Pablo, de los distritos de 

Cajamarca, Chetilla, San Juan, Jesús, Namora, Asunción y Cospán de la provincia de 

Cajamarca; de los distritos de Cachachi, Condebamba, Cajabamba y Sitacocha de la 

provincia de Cajabamba. Cubren una extensión que equivale al 0.86% de la superficie 

total del departamento. 

 

Uso Minero: Está referido a las tierras que desde el punto de vista económico está 

siendo utilizado por las actividades extractivas. El espacio más representativo de esta 

unidad, se localiza ocupando parte de los distritos de Cajamarca, Los Baños del Inca y 

La Encañada de la provincia de Cajamarca, considerado propiedad de la Compañía 

Minera Yanacocha; existen otras unidades en las provincias de Hualgayoc, Chota y 

Bambamarca. Cubre una extensión que equivale al 0.17% del territorio departamental. 

 

Otros Usos: Se refiere a las tierras que no son utilizadas en actividades agrícolas, 

pecuarias, mineras, forestales o agroindustriales; sino están cubiertas por bosques 

naturales, pastos naturales, vegetación arbustiva, afloramientos rocosos; formando 

unidades puras y asociaciones entre ellas por la complejidad de la cobertura vegetal del 

territorio; pero que de manera indirecta son utilizados como lugares para efectuar 

pastoreo, para la obtención de combustible (leña) o en algunos casos para realizar 
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actividades turísticas. Esta unidad ocupa una extensión que equivale al 64.33% del total 

del territorio del departamento de Cajamarca. 

 

Uso Pecuario: Está referido a las tierras que, desde el punto de vista económico, se 

vienen utilizando por la explotación de pastos cultivados, sobre los cuales efectúan la 

crianza intensiva de ganado sobre todo de ganado vacuno. De acuerdo al tipo de 

cobertura vegetal corresponde a la categoría de Tierras con pastos cultivados 

básicamente con Rye grass, Trébol blanco, Avena Forrajera; asociados a la vegetación 

arbustiva formado por especies propias del lugar. La unidad que representa a esta 

categoría se localiza ocupando parte del territorio de los distritos de Catilluc, Tongod de 

la provincia de San Miguel, extendiéndose hacia el distrito de Saucepampa, La 

Esperanza y Yauyucan de la provincia de Santa Cruz; existiendo otras unidades 

relativamente pequeñas distribuidas en forma de islas, al sur del departamento de 

Cajamarca. Cubren una extensión que equivale al 0.70% del total del territorio de 

Cajamarca. 

 

Uso Urbano: Se refiere al área que cubre el casco urbano de los centros poblados del 

departamento de Cajamarca; en estos espacios se realizan diferentes actividades 

económicas relacionadas con el intercambio comercial, las cuales están articuladas 

horizontalmente a través de la red vial (nacional, departamental y vecinal); son espacios 

que política y administrativamente cubre todo el departamento de Cajamarca; sin 

embargo, espacialmente, el casco urbano de las provincias y distritos cubren una 

extensión que equivale al 0.20% del total de la superficie departamental. 

 

Como la principal actividad económica por PEA es la agrícola – pecuaria, es relevante 

tener en cuenta la Capacidad de Uso Mayor - CUM de las tierras, la cual fue determinada 

en el proceso ZEE y cuyo resumen de grandes grupos se presenta en la tabla 40 y figura 

38 
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Tabla 40.  

Capacidad de Uso Mayor de las Tierras - Departamento Cajamarca 

CUM ÁREA (Ha) % 

Tierras aptas para cultivo en limpio 225,168.6 6.85 

Tierras aptas para cultivo permanente 185,568.2 5.65 

Tierras aptas para pastos 762,699.4 23.20 

Tierras aptas para producción forestal 951,752.3 28.96 

Tierras de protección 1,161,684.3 35.34 

Casco urbano 6,354.1 0.19 

Cuerpo de agua 2,036.9 0.06 

TOTAL 3,286,872.8 100.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los cultivos agrícolas del departamento de Cajamarca, no se encuentran solos y en 

grandes extensiones; sino más bien se encuentran en un mosaico de cultivos, pastos y 

vegetación arbustiva debida principalmente a la variabilidad de suelos, a la falta de agua 

de riego, a la fisiografía heterogénea y a la predominancia del minifundio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio Especializado de Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático 

Gobierno Regional Cajamarca – Subgerencia de Acondicionamiento Territorial    146                           

 

Figura 38. Capacidad de Uso Mayor de las Tierras 

Fuente: GR Cajamarca, 2011 
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3.3.5 Características y Disponibilidad de Servicios Básicos 

 

Respecto al servicio de salud, se cuenta con una Red de Establecimientos de Salud a 

cargo del Ministerio de Salud – MINSA, organizado en microredes y redes para atender 

a la población de cada centro poblado.  

 

Los establecimientos de salud según datos de Geominsa de este año, están 

diferenciados por categorías, según el detalle que se aprecia en la tabla 41, en la cual 

también, se puede apreciar que el número de establecimientos de salud han venido 

incrementando respecto a años anteriores, pero además ha mejorado el nivel de 

atención al subir gradualmente de categoría, lo cual incide en una mayor resiliencia de 

las poblaciones correspondientes. 

 

Tabla 41.  

Categorización de Establecimientos de Salud 

CATE-

GORÍA 
DESCRIPCIÓN 

N° 

Establecimientos 

2019 

I-1 

• Puesto de Salud, denominado también Posta de Salud (con un profesional de la salud no médico 

cirujano). 

• Consultorio de Profesional de la Salud (no médico cirujano). 

Todos los establecimientos de salud cuentan con uno o más profesionales de la salud no médico - 

cirujano y opcionalmente pueden contar con personal técnico de enfermería de acuerdo al volumen y 

tipo de las necesidades de salud y al tamaño de la oferta que de ella se derive o de acuerdo a la actividad 

que desarrolle. 

576 

I-2 

• Puesto de Salud, también denominado, Posta de Salud. (Con Médico - Cirujano) 

• Consultorio médico. (Con Médico - Cirujano con o sin especialidad) 

Los establecimientos de salud con población asignada, cuentan con Médico – Cirujano, el cual le da la 

capacidad resolutiva. Además, cuentan con profesionales de Enfermería, de Obstetricia, y personal 

técnico de enfermería. 

137 

I-3 

• Centro de Salud 

• Centro Médico 

• Centro Médico Especializado 

• Politécnico 

Los establecimientos de salud con población asignada cuentan como mínimo con dos o más Médicos 

Cirujanos. Asimismo, cuentan con profesionales: de Odontología, de Enfermería, de Obstetricia; y 

personal técnico: de Emería, de Laboratorio y de Farmacia. 

110 

I-4 

• Centro de Salud con camas de internamiento. 

• Centro Médico con camas de internamiento. 

Los establecimientos de salud con población asignada cuentan con Médicos especialistas en Ginecología 

y Obstetricia, en Pediatría, y en Medicina Familiar. Asimismo cuentan con profesionales: Médico Cirujano, 

Químico Farmacéutico, de Odontología, de Enfermería, de Obstetricia, de Psicología, de Nutrición, de 

Tecnología Médica de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica o de Biología, Adicionalmente podrán 

contar con profesional de Trabajo Social, y otros profesionales de salud, Asimismo, cuentan con personal 

técnico: de enfermería, de Laboratorio y de Farmacia, y personal administrativo. 

23 
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II-1 

• Hospitales de atención general. 

• Clínicas de atención general. 

• Establecimientos de salud. 

Estos establecimientos de salud cuentan como mínimo con Médicos especialistas en Medicina Interna, 

Ginecología y Obstetricia, Cirugía General, Pediatría y Anestesiología; adicionalmente con Médico - 

Cirujano, profesionales Químico Farmacéutico, de Odontología, de Enfermería, de Obstetricia, de 

Psicología, de Nutrición, de Tecnología Médica (en Laboratorio Clínico y Anatomía patológica y Terapia 

Física), de Trabajo Social, y personal técnico asistencial y administrativo. 

8 

II-2 

• Hospitales de atención general. 

• Clínicas de atención general. 

En estos establecimientos de salud se cuenta como mínimo con Médicos especialistas en Medicina 

Interna, Ginecología y Obstetricia, Cirugía General, Pediatría, Anestesiología, Traumatología y Ortopedia, 

Patología Clínica, Radiología, Anatomía Patológica, Medicina de Rehabilitación, Cardiología, Neurología, 

Neumología, Gastroenterología, Reumatología, Psiquiatría, Oftalmología, Otorrinolaringología, Urología, 

además, cuentan con Médico  especialista en Oncología o Médico especialista con entrenamiento en 

Oncología, Médico especialista en Medicina Intensiva y/o Médico especialista en Medicina Interna 

capacitado en Cuidados Intensivos y Médico especialista en Pediatría capacitado en Cuidados 

Intermedios Neonatal y Cuidados Intermedios Pediátrico. 

2 

III-1 

• Hospitales de atención general. 

• Clínicas de atención general. 

En estos establecimientos de salud se cuenta como mínimo con Médicos especialistas en Medicina 

Interna. Ginecología y Obstetricia, Cirugía General, Pediatría, Anestesiología, Medicina Intensiva, 

Patología Clínica, Radiología, Anatomía Patológica, Medicina de Rehabilitación y Traumatología y 

Ortopedia, Nefrología, Cardiología. Neurología, Neumología, Gastroenterología, Reumatología, 

Psiquiatría, Oftalmología, Urología, Otorrinolaringología, Dermatología, Endocrinología, Hematología 

Clínica, Medicina de Enfermedades Infecciosas y Tropicales. Cirugía Torácica y Cardiovascular, Cirugía 

Plástica, Cirugía de Cabeza y Cuello, Neurocirugía, Medicina de Emergencias y Desastres, Geriatría, en 

Oncología, Radioterapia, Cirugía Pediátrica y subespecialistas en Neonatología y Cirugía Oncológica 

1 

0 No se les ha asignado categoría a establecimientos de salud 9 

 Total 866 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Son los espacios más alejados, como las zonas rurales, en los cuales la atención se 

dimensiona para un segmento poblacional menor, convirtiendo la atención medica en la 

ciudad de Cajamarca en un agobio, con saturación o exceso de personas en la atención.  

 

En contraparte la masificación de la atención en espacios urbanos es correspondida por 

una mayor disponibilidad de recursos humanos y médicos lo que favorece 

evidentemente la calidad en la prestación del servicio. 
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Figura 39. Redes de Centros de Salud de Cajamarca 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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En cuanto al servicio de Educación, se tiene igualmente una amplia red de instituciones 

educativas para la Educación Básica Regular – EBR. Según los datos del programa de 

Estadística de la Calidad Educativa- ESCALE del Ministerio de Educación, la cobertura 

referencial de este servicio en los años 2013 y 2017 fue la siguiente: 

 

Tabla 42.  

Resumen de Instituciones Educativas 2013-2017 

Nivel Ítem 2013 2017 % Incremento 

Inicial 

Nº II. EE. 3,703 4,281 15.6 

Alumnos 72,229 81,968 13.5 

Profesores 2,928 4,077 39.2 

Primara 

Nº II. EE. 3,707 3,772 1.8 

Alumnos 180,908 187,028 3.4 

Profesores 11,502 12,103 5.2 

Secundaria 

Nº II. EE. 1,034 1,075 4.0 

Alumnos 118,815 127,002 6.9 

Profesores 8,744 9,896 13.2 

Fuente: Estadística de la Calidad Educativa – ESCALE 

 

Con la información de esta misma fuente se prepararon los mapas de cobertura del 

servicio educativo, que se presentan en las siguientes páginas. 
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Figura 40. Cobertura del Servicio Educativo de Nivel Inicial 

 

Fuente: ESCALE 



Estudio Especializado de Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático 

Gobierno Regional Cajamarca – Subgerencia de Acondicionamiento Territorial    152                           

 

Figura 41. Cobertura del Servicio Educativo de Nivel Primario 

 

Fuente: ESCALE 
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Figura 42. Cobertura del Servicio Educativo de Nivel Secundario 

 

Fuente: ESCALE 
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La presencia importante de instituciones educativas en el territorio nos permite resaltar 

la universalización del sistema educativo en el Departamento fundamentalmente en su 

nivel básico; este hecho es corroborable al analizar los niveles de alfabetismo de cada 

uno de los distritos del Departamento los que en su totalidad superan las tres cuartas 

partes de la población 

 

3.3.6 Servicio de Energía Eléctrica 

 

Durante el Censo del año 2017, se determinó que, en el departamento de Cajamarca, 

el 80.68% de viviendas cuenta con el servicio eléctrico instalado. Así tenemos que a 

nivel de provincia se ha cubierto el servicio de acuerdo a lo que se aprecia en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 43.  

Cajamarca – Cobertura del Servicio Eléctrico a nivel Distrital 

Distrito                   Cuenta 
No Cuenta 
Electricidad 

Cajamarca 93.55% 6.45% 

Asunción 81.78% 18.22% 

Chetilla 86.41% 13.59% 

Cospan 70.15% 29.85% 

Encañada 66.57% 33.43% 

Jesús 77.80% 22.20% 

Llacanora 81.06% 18.94% 

Los Baños del Inca 82.19% 17.81% 

Magdalena 75.97% 24.03% 

Matara 79.07% 20.93% 

Namora 63.75% 36.25% 

San Juan 74.23% 25.77% 

Cajabamba 87.94% 12.06% 

Cachachi 60.09% 39.91% 

Condebamba 75.80% 24.20% 

Sitacocha 64.88% 35.12% 

Celendin 82.49% 17.51% 

Chumuch 66.40% 33.60% 

Cortegana 65.22% 34.78% 

Huasmin 78.01% 21.99% 

Jorge Chavez 79.33% 20.67% 

José Galvez 75.41% 24.59% 
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Miguel Iglesias 57.70% 72.30% 

Oxamarca 58.33% 41.67% 

Sorochuco 76.29% 23.71% 

Sucre 76.08% 23.92% 

Utco 54.80% 45.20% 

La Libertad de Pallan 66.25% 33.75% 

Chota 92.44% 7.56% 

Anguia 91.48% 8.52% 

Chadin 87.55% 12.45% 

Chiguirip 94.13% 5.87% 

Chimban 89.20% 10.80% 

Choropampa 83.59% 16.41% 

Cochabamba 75.85% 24.15% 

Conchan 87.98% 12.02% 

Huambos 75.12% 24.88% 

Lajas 92.10% 7.90% 

Llama 80.12% 19.88% 

Miracosta 77.56% 22.44% 

Paccha 85.21% 14.79% 

Pion 93.56% 6.44% 

Querocoto 92.09% 7.91% 

San Juan de Licupis 81.65% 18.35% 

Tacabamba 83.13% 16.87% 

Tocmoche 67.95% 32.05% 

Chalamarca 91.75% 8.25% 

Contumaza 73.54% 26.46% 

Chilete 84.46% 15.54% 

Cupisnique 53.41% 46.59% 

Guzmango 36.94% 63.06% 

San Benito 70.97% 29.03% 

Santa Cruz de Toledo 36.89% 63.11% 

Tantarica 67.73% 32.27% 

Yonan 85.84% 14.16% 

Cutervo 85.11% 14.89% 

Callayuc 38.68% 61.32% 

Choros 56.94% 43.06% 

Cujillo 75.89% 24.11% 

La Ramada 63.15% 36.85% 

Pimpingos 65.89% 34.11% 

Querocotillo 63.30% 36.70% 

San Andres de Cutervo 82.02% 17.98% 

San Juan de Cutervo 70.28% 29.72% 

San Luis de Lucma 56.44% 43.56% 

Santa Cruz 50.73% 49.27% 
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Santo Domingo de la 
Capilla 

85.24% 14.76% 

Santo Tomas 64.52% 35.48% 

Socota 83.00% 17.00% 

Toribio Casanova 88.42% 11.58% 

Bambamarca 89.25% 10.75% 

Chugur 94.34% 5.66% 

Hualgayoc 84.18% 15.82% 

Jaén 91.93% 8.07% 

Bellavista 78.91% 21.09% 

Chontali 84.69% 15.31% 

Colasay 82.96% 17.04% 

Huabal 42.74% 57.26% 

Las Pirias 77.80% 22.20% 

Pomahuaca 50.04% 49.96% 

Pucara 88.17% 11.83% 

Sallique 29.31% 70.69% 

San Felipe 52.14% 47.86% 

San José del Alto 77.60% 22.40% 

Santa Rosa 74.26% 25.74% 

San Ignacio 75.40% 24.60% 

Chirinos 80.79% 19.21% 

Huarango 70.68% 29.32% 

La Coipa 89.01% 10.99% 

Namballe 83.95% 16.05% 

San José de Lourdes 72.06% 27.94% 

Tabaconas 52.84% 47.16% 

Pedro Galvez 84.63% 15.37% 

Chancay 80.82% 19.18% 

Eduardo Villanueva 90.81% 9.19% 

Gregorio Pita 85.76% 14.24% 

Ichocan 87.96% 12.04% 

José Manuel Quiroz 84.71% 15.29% 

José Sabogal 59.45% 40.45% 

San Miguel 84.46% 15.54% 

Bolivar 78.14% 21.86% 

Calquis 78.18% 21.82% 

Catilluc 61.14% 38.86% 

El Prado 75.32% 24.68% 

La Florida 80.03% 19.97% 

Llapa 83.74% 16.26% 

Nanchoc 59.00% 41.00% 

Niepos 48.54% 51.46% 
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San Gregorio 77.50% 22.50% 

San Silvestre de Cochan 69.23% 30.77% 

Tongod 81.73% 18.27% 

Union Agua Blanca 78.93% 21.07% 

San Pablo 79.93% 20.07% 

San Bernardino 71.21% 28.79% 

San Luis 79.51% 20.49% 

Tumbaden 37.83% 62.17% 

Santa Cruz 89.11% 10.89% 

Andabamba 93.38% 6.62% 

Catache 49.38% 50.62% 

Chancaybaños 78.02% 21.98% 

La Esperanza 90.20% 9.80% 

Ninabamba 95.73% 4.27% 

Pulan 85.25% 14.75% 

Saucepampa 92.51% 7.49% 

Sexi 59.63% 40.73% 

Uticyacu 97.85% 2.15% 

Yauyucan 87.00% 13.00% 

FUENTE: Censo INEI, 2017 

  

Si bien existen fuentes de consulta sobre los actuales proyectos en gestión, en ejecución 

y culminados, no se cuenta con la información georeferenciada correspondiente salvo 

lo determinado en el censo del año 2007, mostrado en la figura 43, como referencia para 

posteriores comparaciones con el siguiente censo. 
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Figura 43. Cobertura de Servicio Eléctrico - Censo INEI 2017 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.7 Características del Sistema Vial 

 

En el departamento de Cajamarca las carreteras asfaltadas representan todavía una 

pequeña proporción de la red vial, en la cual, según la información temática del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, predominan las carreteras 

afirmadas, tal como se puede apreciar en la siguiente tabla y en la figura 44, Red Vial 

Cajamarca – MTC, 2016. 

 

Tabla 44.  

Detalle de Redes Viales de Cajamarca 

Red Tipo de vía Long. (Km) % Red % Departamento 

Nacional 

Afirmada 231.1 13.3 1.6 

Asfaltada 1,032.9 59.4 7.1 

Asfalto Económico 370.5 21.3 2.6 

Proyectada  0.0 0.0 

Sin Afirmar 91.1 5.2 0.6 

Trocha 13.6 0.8 0.1 

 Subtotal 1739 100.0 12.0 

Departamental 

Afirmada 490 59.7 3.4 

Asfaltada 32 3.9 0.2 

Proyectada 18 2.2 0.1 

Sin Afirmar 253 30.9 1.7 

Trocha 28 3.4 0.2 

 Subtotal 821 100.0 5.7 

Vecinal 

Afirmada 4,379 36.6 30.2 

Asfaltada 39 0.3 0.3 

Proyectada 24 0.2 0.2 

Sin Afirmar 1,763 14.7 12.1 

Trocha 5,749 48.1 39.6 

 Subtotal 11,953 100.0 82.4 

 TOTAL 14,513 - 100.0 

Fuente: MTC – IDE, 2016 
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Figura 44. Red Vial Cajamarca – MTC – 2016 

Fuente: MTC  
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3.3.8 Acceso a Servicios Básicos 

 

Cajamarca respecto a otras regiones se encuentra en un nivel aceptable en cuanto a servicios públicos de agua y desagüe, a pesar de no 

encontrarse dentro de los 8 primeros departamentos que incrementaron su acceso al agua por red pública tampoco se encuentra dentro de los 

últimos teniendo, teniéndose el siguiente resultado por distrito: 

 

Tabla 45.  

Abastecimiento de Agua por Distrito 

Abas. De 
Agua 

 
 

Distrito 

Red pública 
dentro de la 

vivienda 

Red pública 
fuera de la 
vivienda, 

pero dentro 
de la 

edificación 

Pilón o pileta 
de uso 
público 

Camión - 
cisterna u 

otro similar 

Pozo (agua 
subterránea) 

Manantial o 
puquio 

Río, acequia, 
lago, laguna 

Otro Vecino 

Cajamarca 79.92% 9.71% 2.09% 0.14% 5.38% 1.64% 0.38% 0.18% 0.55% 

Asunción 64.83% 25.07% 2.19% 0.00% 4.12% 1.35% 1.85% 0.13% 0.46% 

Chetilla 49.17% 21.31% 8.99% 0.00% 12.81% 3.03% 4.01% 0.10% 0.59% 

Cospan 26.26% 52.20% 5.22% 0.00% 6.85% 3.10% 6.36% 0.00% 0.00% 

Encañada 48.66% 24.82% 4.17% 0.05% 12.96% 6.26% 2.10% 0.62% 0.35% 

Jesús 66.34% 15.79% 3.66% 0.37% 8.41% 3.59% 1.03% 0.07% 0.74% 

Llacanora 51.01% 33.41% 4.22% 0.49% 6.78% 2.02% 0.24% 1.04% 0.79% 

Los Baños del Inca 75.91% 11.34% 1.81% 0.13% 7.40% 1.70% 0.23% 0.60% 0.88% 

Magdalena 45.93% 29.75% 8.11% 0.00% 9.65% 2.55% 3.43% 0.38% 0.21% 

Matara 37.96% 44.27% 4.90% 0.00% 8.06% 2.41% 1.00% 0.33% 1.08% 

Namora 46.36% 21.79% 8.79% 0.07% 13.44% 6.26% 1.61% 0.37% 1.32% 

San Juan 44.78% 39.04% 2.04% 0.00% 8.88% 2.44% 1.89% 0.63% 0.31% 
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Cajabamba 70.85% 17.84% 2.50% 0.12% 5.05% 1.20% 0.87% 0.43% 1.13% 

Cachachi 24.68% 36.06% 2.06% 0.76% 20.40% 8.68% 6.81% 0.28% 0.28% 

Condebamba 27.47% 64.41% 1.73% 0.00% 1.71% 0.60% 1.81% 0.00% 2.28% 

Sitacocha 75.39% 10.00% 1.74% 0.00% 7.97% 2.12% 2.36% 0.14% 0.28% 

Celendín 75.61% 8.66% 3.01% 0.91% 8.41% 1.34% 0.54% 0.45% 1.07% 

Chumuch 29.32% 20.08% 15.26% 0.80% 24.23% 3.61% 5.62% 0.13% 0.94% 

Cortegana 26.13% 22.25% 9.60% 0.00% 36.46% 2.10% 3.15% 0.10% 0.21% 

Huasmin 48.24% 13.64% 9.36% 0.06% 24.11% 2.81% 0.92% 0.55% 0.31% 

Jorge Chávez 60.00% 30.67% 0.00% 0.00% 6.00% 0.00% 2.00% 1.33% 0.00% 

José Gálvez 50.31% 13.17% 9.66% 0.00% 22.96% 1.25% 0.88% 0.75% 1.00% 

Miguel Iglesias 63.95% 5.16% 1.54% 0.00% 27.45% 1.09% 0.72% 0.00% 0.09% 

Oxamarca 7.55% 35.93% 7.30% 0.00% 44.60% 3.06% 1.25% 0.25% 0.06% 

Sorochuco 39.47% 23.36% 4.91% 0.00% 19.08% 8.67% 3.88% 0.12% 0.51% 

Sucre 65.05% 11.96% 2.33% 0.00% 16.54% 1.99% 1.33% 0.60% 0.20% 

Utco 55.42% 13.93% 2.48% 0.00% 14.24% 0.93% 8.36% 0.62% 4.02% 

La Libertad de Pallan 28.73% 25.17% 14.47% 0.00% 21.29% 2.43% 7.44% 0.36% 0.10% 

Chota 48.32% 29.48% 1.76% 0.08% 15.76% 2.20% 1.21% 0.45% 0.74% 

Anguia 44.77% 2.70% 1.29% 0.00% 49.73% 0.97% 0.54% 0.00% 0.00% 

Chadin 21.29% 66.83% 1.43% 0.00% 9.32% 0.29% 0.57% 0.29% 0.00% 

Chigirip 72.19% 11.49% 1.55% 0.00% 13.64% 0.60% 0.35% 0.00% 0.17% 

Chimban 38.63% 40.43% 6.55% 0.00% 10.15% 2.62% 1.47% 0.00% 0.16% 

Choropampa 26.41% 37.34% 0.63% 0.00% 29.53% 3.44% 1.88% 0.47% 0.31% 

Cochabamba 30.66% 13.31% 7.03% 0.00% 37.69% 8.18% 2.88% 0.23% 0.00% 

Conchan 21.50% 48.96% 5.72% 0.00% 20.52% 1.04% 1.45% 0.46% 0.35% 

Huambos 36.59% 25.85% 7.29% 0.00% 20.87% 4.50% 4.78% 0.04% 0.08% 

Lajas 33.69% 30.33% 4.71% 0.00% 24.35% 3.19% 1.89% 1.13% 0.71% 
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Llama 32.73% 26.15% 4.46% 0.00% 9.14% 1.55% 25.49% 0.35% 0.13% 

Miracosta 6.33% 0.00% 0.33% 0.00% 47.67% 13.00% 32.56% 0.00% 0.11% 

Paccha 35.47% 45.71% 4.63% 0.00% 8.29% 3.51% 1.34% 0.30% 0.75% 

Pion 39.85% 50.99% 3.96% 0.00% 3.96% 0.00% 1.24% 0.00% 0.00% 

Querocoto 45.91% 22.61% 6.26% 0.00% 13.00% 5.00% 6.96% 0.17% 0.09% 

San Juan de Licupis 12.97% 54.43% 5.38% 0.00% 12.03% 2.85% 11.71% 0.63% 0.00% 

Tacabamba 34.45% 22.88% 9.32% 0.00% 24.52% 3.47% 3.90% 0.78% 0.67% 

Tocmoche 11.22% 1.28% 0.96% 0.00% 49.36% 27.88% 9.29% 0.00% 0.00% 

Chalamarca 53.96% 11.29% 3.68% 0.00% 25.16% 4.08% 0.94% 0.33% 0.57% 

Contumaza 56.58% 10.55% 1.51% 0.23% 18.20% 4.77% 7.52% 0.14% 0.50% 

Chilete 77.69% 6.27% 0.00% 0.00% 8.90% 3.26% 3.38% 0.13% 0.38% 

Cupisnique 62.27% 14.09% 3.86% 0.00% 12.73% 3.86% 3.18% 0.00% 0.00% 

Guzmango 45.68% 10.36% 16.80% 0.00% 18.99% 4.49% 2.99% 0.12% 0.58% 

San Benito 33.08% 5.30% 0.19% 0.00% 39.15% 8.97% 12.34% 0.10% 0.87% 

Santa Cruz de Toledo 35.28% 14.89% 7.77% 0.00% 30.10% 6.80% 5.18% 0.00% 0.00% 

Tantarica 66.48% 6.18% 8.58% 0.00% 11.90% 3.55% 2.97% 0.34% 0.00% 

Yonan 74.90% 12.33% 4.57% 0.13% 2.38% 1.34% 3.00% 0.36% 0.99% 

Cutervo 52.62% 20.32% 7.22% 0.04% 14.43% 1.81% 2.14% 0.42% 1.00% 

Callayuc 28.22% 13.03% 11.34% 0.07% 25.83% 7.71% 13.17% 0.40% 0.22% 

Choros 40.49% 32.44% 2.92% 0.00% 7.82% 1.75% 13.54% 0.12% 0.93% 

Cujillo 39.05% 30.77% 3.85% 0.00% 22.49% 1.63% 1.92% 0.30% 0.00% 

La Ramada 27.26% 18.91% 3.45% 0.00% 40.88% 7.97% 0.58% 0.86% 0.10% 

Pimpingos 18.68% 43.28% 2.26% 0.00% 20.81% 7.18% 7.58% 0.20% 0.00% 

Querocotillo 26.14% 25.90% 7.44% 0.00% 19.23% 7.04% 13.74% 0.29% 0.21% 

San Andres de Cutervo 67.56% 22.07% 2.34% 0.00% 5.69% 0.25% 1.51% 0.59% 0.00% 

San Juan de Cutervo 24.80% 25.98% 14.57% 0.00% 22.83% 6.10% 5.51% 0.00% 0.20% 
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San Luis de Lucma 54.48% 29.87% 0.51% 0.00% 14.62% 0.00% 0.41% 0.10% 0.00% 

Santa Cruz 23.31% 46.49% 2.25% 0.00% 19.60% 1.72% 6.62% 0.00% 0.00% 

Santo Domingo de la 
Capilla 

8.86% 9.08% 0.52% 0.00% 57.20% 18.08% 5.68% 0.52% 0.07% 

Santo Tomas 56.57% 25.34% 4.75% 0.00% 10.84% 0.75% 1.55% 0.10% 0.10% 

Socota 33.04% 35.98% 1.18% 0.00% 20.97% 7.52% 0.88% 0.19% 0.23% 

Toribio Casanova 85.03% 5.08% 0.85% 0.00% 5.93% 0.85% 1.13% 0.00% 1.13% 

Bambamarca 37.02% 25.34% 13.82% 0.23% 19.29% 1.94% 1.14% 0.55% 0.68% 

Chugur 40.92% 7.43% 35.38% 0.00% 0.00% 15.21% 0.94% 0.12% 0.00% 

Hualgayoc 23.70% 26.21% 10.63% 0.95% 30.62% 4.31% 1.82% 1.26% 0.50% 

Jaén 78.83% 10.19% 2.27% 0.30% 4.20% 0.83% 2.85% 0.30% 0.24% 

Bellavista 53.43% 23.52% 0.87% 0.58% 7.32% 2.20% 10.50% 0.58% 1.00% 

Chontali 44.67% 16.00% 1.77% 0.07% 19.93% 4.69% 12.68% 0.18% 0.00% 

Colasay 26.42% 10.14% 1.92% 0.00% 36.33% 11.56% 13.38% 0.17% 0.10% 

Huabal 25.27% 34.95% 2.72% 0.09% 20.90% 3.48% 11.88% 0.61% 0.09% 

Las Pirias 23.99% 46.56% 0.45% 0.00% 18.31% 2.54% 6.05% 0.52% 1.57% 

Pomahuaca 71.20% 6.19% 6.97% 0.00% 6.89% 2.56% 5.86% 0.21% 0.12% 

Pucara 66.09% 14.87% 5.58% 0.00% 9.80% 0.61% 2.34% 0.36% 0.36% 

Sallique 19.39% 23.27% 20.72% 0.00% 13.02% 1.88% 21.39% 0.11% 0.22% 

San Felipe 39.93% 22.95% 12.49% 0.00% 13.33% 2.67% 8.42% 0.07% 0.14% 

San José del Alto 25.31% 26.53% 2.70% 0.00% 28.05% 12.53% 4.58% 0.25% 0.05% 

Santa Rosa 54.35% 20.69% 1.63% 0.07% 13.17% 1.49% 8.60% 0.00% 0.00% 

San Ignacio 42.20% 32.95% 3.17% 0.28% 13.44% 4.24% 2.46% 0.82% 0.43% 

Chirinos 38.80% 37.80% 2.76% 0.07% 11.40% 4.83% 3.63% 0.55% 0.15% 

Huarango 51.14% 20.13% 2.73% 0.06% 10.74% 2.42% 12.10% 0.23% 0.44% 

La Coipa 22.18% 56.10% 5.53% 0.00% 9.20% 5.03% 0.88% 0.66% 0.41% 

Namballe 43.61% 36.41% 5.50% 0.12% 10.22% 0.95% 2.48% 0.08% 0.62% 
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San José de Lourdes 27.88% 46.91% 1.42% 0.00% 12.42% 5.58% 4.82% 0.39% 0.58% 

Tabaconas 27.72% 32.99% 13.70% 0.04% 12.43% 6.11% 6.87% 0.14% 0.00% 

Pedro Galvez 67.72% 12.61% 1.87% 0.03% 9.74% 3.38% 3.02% 0.41% 1.22% 

Chancay 76.00% 1.47% 0.63% 0.00% 16.46% 4.93% 0.31% 0.21% 0.00% 

Eduardo Villanueva 80.00% 9.94% 0.00% 0.00% 6.09% 1.99% 0.87% 0.50% 0.62% 

Gregorio Pita 42.53% 28.53% 2.95% 0.00% 19.44% 4.63% 1.27% 0.35% 0.29% 

Ichocan 80.03% 4.44% 0.00% 0.00% 9.67% 3.01% 1.11% 0.63% 1.11% 

José Manuel Quiroz 72.94% 9.45% 3.35% 0.00% 7.65% 2.58% 3.01% 0.69% 0.34% 

José Sabogal 26.12% 42.22% 1.07% 0.06% 21.86% 4.87% 3.23% 0.46% 0.12% 

San Miguel 57.99% 12.31% 5.92% 0.18% 9.26% 2.91% 10.90% 0.07% 0.46% 

Bolivar 41.56% 29.22% 16.67% 0.00% 4.11% 0.65% 7.36% 0.00% 0.43% 

Calquis 23.89% 14.24% 0.15% 0.00% 11.87% 4.13% 45.56% 0.15% 0.00% 

Catilluc 48.54% 19.49% 1.28% 0.00% 19.60% 5.13% 5.72% 0.12% 0.12% 

El Prado 69.43% 7.37% 0.37% 0.00% 3.87% 1.29% 16.76% 0.92% 0.00% 

La Florida 25.85% 57.05% 1.31% 0.00% 2.87% 1.17% 11.75% 0.00% 0.00% 

Llapa 67.14% 12.52% 0.82% 0.00% 11.09% 1.70% 6.12% 0.27% 0.34% 

Nanchoc 40.13% 30.37% 0.00% 0.00% 8.24% 0.00% 20.17% 0.43% 0.65% 

Niepos 32.82% 23.49% 16.00% 0.00% 4.84% 1.83% 21.02% 0.00% 0.00% 

San Gregorio 21.18% 4.61% 3.82% 0.00% 30.66% 18.16% 21.45% 0.00% 0.13% 

San Silvestre de Cochan 52.07% 24.85% 3.63% 0.00% 14.20% 1.61% 3.38% 0.08% 0.17% 

Tongod 66.04% 18.62% 0.82% 0.00% 5.62% 1.64% 7.26% 0.00% 0.00% 

Union Agua Blanca 38.89% 44.34% 1.78% 0.00% 3.14% 0.63% 11.11% 0.00% 0.10% 

San Pablo 78.19% 4.37% 2.47% 0.00% 8.30% 2.94% 2.99% 0.13% 0.60% 

San Bernardino 62.48% 11.03% 1.00% 0.00% 12.25% 4.67% 7.96% 0.38% 0.23% 

San Luis 84.71% 7.34% 1.22% 0.00% 3.98% 0.92% 1.83% 0.00% 0.00% 

Tumbaden 43.41% 22.83% 2.25% 0.00% 20.15% 5.04% 5.79% 0.21% 0.32% 
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Santa Cruz 67.02% 15.99% 2.21% 0.07% 6.89% 2.21% 3.24% 0.48% 1.90% 

Andabamba 52.74% 0.68% 31.74% 0.00% 3.65% 0.23% 10.73% 0.23% 0.00% 

Catache 34.84% 18.36% 4.07% 0.00% 21.93% 7.60% 12.58% 0.50% 0.12% 

Chancaybaños 38.76% 45.05% 5.79% 0.00% 6.49% 2.00% 1.40% 0.50% 0.00% 

La Esperanza 13.32% 35.93% 17.96% 0.00% 15.20% 8.67% 8.29% 0.00% 0.63% 

Ninabamba 71.34% 12.65% 8.54% 0.00% 0.00% 1.68% 5.79% 0.00% 0.00% 

Pulan 42.54% 13.43% 2.58% 0.00% 21.94% 6.09% 13.35% 0.08% 0.00% 

Saucepampa 13.97% 59.72% 3.04% 0.00% 13.16% 5.26% 4.86% 0.00% 0.00% 

Sexi 62.39% 11.93% 1.83% 0.00% 13.76% 3.67% 6.42% 0.00% 0.00% 

Uuticyacu 65.32% 15.59% 0.00% 0.00% 7.26% 10.48% 1.34% 0.00% 0.00% 

Yauyucan 85.40% 5.45% 0.00% 0.00% 2.48% 0.12% 5.69% 0.37% 0.50% 

Fuente: Censo INEI, 2017 

 

Respecto al acceso de las viviendas particulares a una adecuada forma de eliminar sus excretas teniendo en consideración que permite tener 

un ambiente limpio y sano, con seguridad y privacidad, podemos mencionar que este factor incremento en el periodo intercensal 2007 – 2017, 

destacando que las viviendas que no disponen o no tienen servicio higiénico disminuyo tal como lo refleja la siguiente tabla: 
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Tabla 46.  

Servicio Higiénico por distrito 

                                  Servicio  
                                 Higiénico 
 
 
 
 
Distrito 

Red pública 
de desagüe 
dentro de la 

vivienda 

Red pública de 
desagüe fuera 
de la vivienda, 
pero dentro de 
la edificación 

Pozo séptico, 
tanque 

séptico o 
biodigestor 

Letrina (con 
tratamiento) 

Pozo ciego 
o negro 

Río, acequia, 
canal o 
similar 

Campo 
abierto o al 

aire libre 
Otro 

Cajamarca 68.32% 7.28% 1.31% 9.25% 12.73% 0.40% 0.54% 0.18% 

Asunción 16.11% 0.93% 34.41% 26.84% 20.28% 0.04% 1.18% 0.21% 

Chetilla 9.38% 0.88% 32.26% 37.83% 12.51% 0.20% 6.45% 0.49% 

Cospan 8.10% 2.01% 10.60% 25.01% 50.14% 0.16% 3.86% 0.11% 

Encañada 9.21% 1.55% 9.21% 21.15% 53.71% 0.13% 4.89% 0.13% 

Jesús 16.47% 0.30% 1.25% 15.66% 62.87% 0.05% 3.12% 0.27% 

Llacanora 13.13% 4.09% 5.07% 32.07% 44.29% 0.24% 0.86% 0.24% 

Baños del Inca 42.79% 6.79% 6.26% 18.75% 24.22% 0.10% 0.69% 0.41% 

Magdalena 34.10% 4.30% 1.17% 15.00% 37.69% 0.17% 6.85% 0.71% 

Matara 19.44% 3.16% 26.25% 10.88% 30.15% 0.17% 8.80% 1.16% 

Namora 13.99% 2.05% 5.79% 30.39% 32.52% 0.26% 14.28% 0.73% 

San Juan 20.74% 2.28% 25.69% 14.69% 34.49% 0.16% 1.49% 0.47% 

Cajabamba 48.64% 5.24% 4.50% 16.20% 23.01% 0.25% 1.85% 0.31% 

Cachachi 4.54% 2.84% 7.73% 36.16% 40.58% 0.35% 7.69% 0.10% 

Condebamba 4.76% 0.49% 4.27% 44.76% 43.75% 0.10% 1.50% 0.36% 

Sitacocha 33.71% 2.50% 5.19% 16.12% 39.79% 0.14% 2.07% 0.47% 

Celendín 60.15% 4.68% 0.99% 14.67% 16.57% 0.28% 2.26% 0.40% 

Chumuch 9.64% 3.75% 0.54% 26.77% 55.82% 0.27% 2.68% 0.54% 

Cortegana 6.09% 2.15% 1.26% 47.17% 37.88% 0.05% 5.04% 0.37% 
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Huasmin 5.41% 1.41% 4.07% 47.35% 35.39% 0.12% 5.78% 0.46% 

Jorge Chávez 32.00% 0.00% 7.33% 46.67% 8.67% 1.33% 4.00% 0.00% 

José Galvez 15.68% 2.63% 4.52% 28.86% 41.41% 0.25% 6.52% 0.13% 

Miguel Iglesias 10.60% 1.09% 0.82% 20.65% 65.31% 0.00% 1.54% 0.00% 

Oxamarca 3.31% 1.12% 1.19% 66.44% 14.91% 0.25% 12.54% 0.25% 

Sorochuco 7.56% 0.48% 0.28% 19.08% 61.80% 0.32% 9.98% 0.51% 

Sucre 33.49% 2.19% 0.80% 49.37% 9.44% 0.00% 4.45% 0.27% 

Utco 0.62% 0.31% 3.72% 49.54% 34.06% 0.31% 10.84% 0.62% 

La Libertad de Pallan 8.84% 0.67% 0.36% 20.10% 68.17% 0.05% 1.60% 0.21% 

Chota 37.22% 3.61% 3.41% 20.39% 26.62% 0.53% 7.66% 0.56% 

Anguía 9.28% 0.00% 0.11% 29.67% 57.93% 0.00% 2.91% 0.11% 

Chadin 10.55% 4.09% 40.97% 20.25% 19.77% 0.00% 4.09% 0.29% 

Chiguirip 9.50% 0.17% 18.31% 11.57% 59.76% 0.17% 0.52% 0.00% 

Chimban 23.08% 6.06% 1.15% 17.51% 51.06% 0.00% 0.98% 0.16% 

Choropampa 10.78% 1.88% 3.59% 5.47% 77.19% 0.16% 0.47% 0.47% 

Cochabamba 20.23% 1.56% 0.58% 19.02% 45.48% 0.17% 12.68% 0.29% 

Conchan 8.03% 2.43% 0.35% 6.13% 79.77% 0.12% 3.01% 0.17% 

Huambos 17.34% 2.39% 3.53% 25.61% 34.08% 0.32% 16.41% 0.32% 

Lajas 17.95% 1.98% 4.54% 22.77% 40.69% 0.42% 9.20% 2.45% 

Llama 16.87% 2.03% 11.00% 7.42% 45.54% 0.04% 16.78% 0.31% 

Miracosta 6.67% 0.00% 0.44% 5.89% 57.33% 0.78% 27.56% 1.33% 

Paccha 18.30% 4.93% 0.90% 5.30% 67.06% 0.00% 3.06% 0.45% 

Pion 24.50% 22.77% 0.25% 23.02% 28.71% 0.00% 0.74% 0.00% 

Querocoto 19.57% 7.30% 22.61% 6.13% 24.91% 0.57% 18.35% 0.57% 

San Juan de Licupis 2.85% 6.65% 0.95% 25.63% 23.73% 0.32% 39.87% 0.00% 

Tacabamba 23.27% 1.84% 0.54% 4.71% 66.48% 0.07% 2.75% 0.35% 
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Tocmoche 11.54% 0.32% 1.28% 3.53% 47.76% 0.00% 35.58% 0.00% 

Chalamarca 10.42% 0.57% 0.53% 9.56% 71.40% 0.23% 6.52% 0.77% 

Contumazá 37.32% 1.24% 0.55% 14.53% 19.94% 0.23% 25.08% 1.10% 

Chilete 68.30% 8.15% 0.50% 11.65% 4.01% 0.00% 6.39% 1.00% 

Cupisnique 11.14% 2.05% 24.77% 33.18% 20.23% 0.23% 7.05% 1.36% 

Guzmango 16.34% 0.69% 0.58% 28.19% 29.57% 0.00% 24.40% 0.23% 

San Benito 36.64% 3.18% 5.79% 4.73% 26.13% 0.29% 21.70% 1.54% 

Santa Cruz de Toled 14.24% 3.24% 0.00% 62.78% 8.41% 0.00% 11.00% 0.32% 

Tantarica 37.64% 3.09% 1.14% 10.53% 18.31% 0.00% 28.38% 0.92% 

Yonan 45.09% 1.43% 3.81% 5.78% 36.84% 0.18% 6.23% 0.63% 

Cutervo 34.97% 5.85% 1.76% 18.41% 36.73% 0.20% 1.74% 0.34% 

Callayuc 11.71% 2.57% 1.21% 15.05% 60.92% 0.11% 7.71% 0.73% 

Choros 28.35% 7.00% 0.58% 9.33% 48.89% 0.12% 5.25% 0.47% 

Cujillo 21.89% 14.79% 2.37% 7.10% 47.78% 0.15% 5.77% 0.15% 

La Ramada 13.05% 2.69% 2.69% 9.79% 69.96% 0.10% 1.73% 0.00% 

Pimpingos 9.84% 12.70% 4.39% 5.12% 65.63% 0.07% 2.13% 0.13% 

Querocotillo 12.00% 3.71% 7.23% 9.63% 55.91% 0.11% 10.94% 0.48% 

San Andrés de Cutervo 29.01% 10.03% 17.39% 14.72% 26.59% 0.17% 1.84% 0.25% 

San Juan de Cutervo 20.67% 8.66% 2.17% 4.13% 61.02% 1.77% 0.98% 0.59% 

San Luis de Lucma 16.17% 0.21% 0.10% 24.41% 56.33% 0.10% 2.27% 0.41% 

Santa Cruz 11.26% 2.78% 0.66% 8.87% 69.67% 0.13% 6.62% 0.00% 

Santo Domingo de la Capilla 6.49% 9.67% 5.31% 7.97% 68.71% 0.74% 1.11% 0.00% 

Santo Tomas 24.69% 2.25% 3.75% 32.83% 33.68% 0.00% 2.20% 0.60% 

Socota 24.75% 4.20% 1.60% 18.87% 49.05% 0.46% 0.80% 0.27% 

Toribio Casanova 44.92% 2.26% 0.28% 13.84% 35.88% 0.00% 1.69% 1.13% 

Bambamarca 23.72% 2.29% 4.97% 28.47% 37.45% 0.25% 2.41% 0.43% 
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Chugur 8.37% 1.65% 78.66% 0.94% 6.60% 0.00% 3.77% 0.00% 

Hualgayoc 6.75% 2.15% 2.25% 30.71% 52.00% 0.85% 4.85% 0.43% 

Jaén 72.10% 9.62% 1.70% 1.05% 13.96% 0.20% 1.18% 0.19% 

Bellavista 30.42% 6.12% 2.07% 2.20% 54.36% 0.24% 2.56% 2.02% 

Chontali 20.15% 4.08% 2.78% 6.61% 57.64% 2.53% 6.03% 0.18% 

Colasay 16.71% 6.70% 3.34% 5.88% 59.74% 0.46% 7.10% 0.07% 

Huabal 13.01% 9.91% 1.69% 10.05% 64.02% 0.09% 0.99% 0.23% 

Las Pirias 9.64% 12.56% 9.34% 15.32% 49.40% 0.37% 3.36% 0.00% 

Pomahuaca 23.84% 1.98% 9.16% 8.83% 50.12% 0.12% 5.90% 0.04% 

Pucara 43.20% 9.39% 1.52% 7.31% 30.36% 0.30% 7.31% 0.61% 

Sallique 7.48% 7.31% 5.98% 27.15% 36.07% 0.17% 15.68% 0.17% 

San Felipe 16.14% 5.12% 4.49% 14.18% 47.16% 0.07% 12.49% 0.35% 

San José del Alto 6.82% 6.72% 4.02% 5.19% 71.95% 0.15% 4.63% 0.51% 

Santa Rosa 26.65% 10.29% 1.52% 4.50% 50.29% 0.51% 5.99% 0.24% 

San Ignacio 32.41% 15.12% 2.93% 3.91% 41.22% 0.59% 3.50% 0.32% 

Chirinos 23.57% 10.15% 4.18% 13.17% 43.35% 0.05% 5.33% 0.20% 

Huarango 24.30% 7.64% 2.04% 3.33% 57.65% 0.37% 4.27% 0.40% 

La Coipa 9.92% 12.44% 2.84% 5.03% 67.37% 0.26% 1.79% 0.35% 

Namballe 21.18% 11.46% 12.00% 11.58% 35.95% 0.08% 7.12% 0.62% 

San José de Lourdes 19.01% 34.68% 0.95% 3.64% 36.62% 0.43% 3.79% 0.88% 

Tabaconas 16.53% 10.19% 3.94% 4.59% 55.57% 0.29% 8.67% 0.23% 

Pedro Gálvez 41.84% 2.78% 2.52% 11.42% 38.47% 0.34% 2.32% 0.31% 

Chancay 13.42% 0.31% 1.15% 45.07% 39.10% 0.00% 0.84% 0.10% 

Eduardo Villanueva 16.15% 1.49% 14.78% 22.48% 41.61% 0.87% 1.99% 0.62% 

Gregorio Pita 7.99% 2.95% 8.85% 32.81% 36.52% 0.00% 10.59% 0.29% 

Ichocan 27.89% 1.74% 1.11% 36.45% 32.17% 0.00% 0.16% 0.48% 
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José Manuel Quiroz 7.47% 1.29% 0.69% 22.85% 65.03% 0.00% 2.58% 0.09% 

José Sabogal 6.80% 1.58% 0.66% 14.92% 68.92% 0.35% 6.60% 0.17% 

San Miguel 22.67% 2.05% 2.53% 25.69% 38.87% 0.18% 7.37% 0.64% 

Bolívar 32.68% 9.52% 1.73% 39.18% 10.82% 0.43% 5.63% 0.00% 

Calquis 2.37% 0.46% 0.31% 10.64% 77.18% 0.69% 8.27% 0.08% 

Catilluc 21.70% 2.45% 0.70% 7.58% 59.86% 0.12% 7.12% 0.47% 

El Prado 11.97% 3.31% 0.74% 28.36% 22.65% 0.00% 32.23% 0.74% 

La Florida 13.58% 4.31% 3.00% 13.05% 57.44% 0.13% 8.22% 0.26% 

Llapa 16.67% 1.36% 5.71% 24.35% 48.71% 0.07% 2.93% 0.20% 

Nanchoc 27.55% 2.39% 1.08% 21.04% 28.20% 0.00% 17.79% 1.95% 

Niepos 18.46% 2.01% 5.03% 27.06% 37.48% 1.19% 8.23% 0.55% 

San Gregorio 0.13% 0.00% 4.08% 10.66% 46.05% 0.39% 38.68% 0.00% 

San Silvestre de Cochan 6.17% 0.25% 3.38% 47.68% 40.74% 0.00% 1.35% 0.42% 

Tongod 27.28% 4.68% 42.62% 8.08% 13.11% 0.00% 3.51% 0.70% 

Unión Agua Blanca 20.13% 4.09% 0.63% 15.41% 28.93% 0.00% 30.29% 0.52% 

San Pablo 26.68% 2.86% 4.11% 28.74% 34.25% 0.13% 2.86% 0.36% 

San Bernardino 5.90% 0.38% 0.92% 28.56% 57.73% 0.38% 5.59% 0.54% 

San Luis 20.80% 1.53% 0.31% 4.59% 65.75% 3.06% 2.75% 1.22% 

Tumbaden 4.39% 0.64% 6.75% 26.26% 51.98% 0.32% 9.22% 0.43% 

Santa Cruz 43.21% 2.93% 12.13% 3.58% 31.77% 0.03% 5.62% 0.72% 

Andabamba 13.47% 0.68% 21.23% 46.12% 11.64% 2.05% 4.79% 0.00% 

Catache 17.61% 2.95% 1.50% 12.71% 39.04% 0.71% 24.79% 0.71% 

Chancaybaños 8.99% 6.79% 34.87% 28.17% 15.18% 0.00% 5.69% 0.30% 

La Esperanza 8.79% 3.77% 0.50% 25.75% 45.98% 0.25% 14.57% 0.38% 

Ninabamba 13.26% 0.15% 5.49% 71.95% 3.05% 0.00% 6.10% 0.00% 

Pulan 17.17% 3.59% 9.68% 11.01% 54.72% 0.08% 3.75% 0.00% 
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Saucepampa 7.69% 0.61% 34.62% 2.43% 49.39% 0.20% 4.66% 0.40% 

Sexi 53.21% 6.42% 0.00% 11.93% 2.75% 0.92% 22.02% 2.75% 

Uticyacu 8.06% 4.03% 75.81% 0.00% 3.23% 0.00% 8.87% 0.00% 

Yauyucan 22.03% 5.07% 0.12% 61.63% 8.17% 0.00% 2.60% 0.37% 

Fuente: Censo INEI, 2017 
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3.3.9 Tendencias de Crecimiento de los Centros Urbanos y del Ámbito Rural 

Asociado 

 

En el submodelo de aptitud urbano industrial del departamento de Cajamarca, se ha 

establecido que los cascos urbanos presentan diferentes limitantes para su crecimiento, 

referidas a peligros físico naturales; es así que se tiene, que el peligro más recurrente 

es el de inundación, debido a dos razones: un deficiente sistema de drenaje que afecta 

las zonas bajas de los centros urbanos en época de lluvias y la ubicación de los cascos 

urbanos, que suelen ser en terrazas o planicies dificultando el drenaje natural del agua. 

  

El segundo peligro más recurrente son los movimientos internos considerados como 

fallas estructurales. Estas fallas se presentan como fisuras del suelo interno lo cual 

genera inestabilidad en determinados espacios afectando a las construcciones aledañas 

(medios de vida de la población). Así como los peligros naturales, las condiciones físicas 

del territorio son limitantes para su crecimiento. Para los casos específicos de los 

centros urbanos de San Miguel y San Pablo esta limitante se debe a la fisiografía de su 

territorio (relieve de vertiente montañosa). 

 

Con relación a las redes de comunicación también se determinó que, en los cascos 

urbanos, las áreas con mayor aptitud urbana industrial presentan (por orden de 

importancia) sistemas de redes como:  

1. Articulación vial  

2. Dotación de servicios básicos (agua potable, desagüe y electrificación)  

3. Telecomunicaciones  

 

Visto desde el nivel provincial, el sistema urbano-rural presenta algunos inconvenientes 

como son: 

 Poca articulación vial y escaso acceso a las zonas de alto y muy alto valor, crean 

verdaderas islas desarticuladas especialmente en la zona norte del departamento.  

 La existencia de pasivos ambientales es un peligro latente en el territorio que 

requiere ser solucionado mediante proyectos de mitigación ambiental.  

 Los espacios fronterizos débilmente integrados al interior del Departamento y fuera 

de él.  

 Pérdida gradual de las áreas de conservación por el crecimiento espontáneo de 

centros urbanos. 
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Las poblaciones que han crecido sustancialmente corresponden principalmente a las 

capitales de provincia, destacando además de la ciudad de Cajamarca, las ciudades de: 

Jaén y San Ignacio hacia el extremo norte, así como: Bambamarca, Chota, Cutervo (al 

noroeste), Celendín, San Marcos y Cajabamba (al sur). Los asentamientos poblaciones 

a lo largo de las vías principales (de conexión interdepartamental) como la carretera 

Pacasmayo - Cajamarca, han incrementado su población en las localidades de Chilete, 

Tembladera, Magdalena y San Juan, así como la población de Pucará en la carretera 

Olmos-Jaén.  

 

Hay que recordar que una urbe no se desarrolla sin la dinámica que le da su propia 

población, por ende, es importante mencionar que las industrias dependen directamente 

de la cantidad de población de una zona determinada, es así que las ciudades con alto 

índice poblacional son las que mayormente desarrollan industria, para satisfacer la 

demanda de bienes y servicios de las mismas.  

 

Para más detalles se puede revisar la memoria descriptiva del submodelo de aptitud 

urbano industrial del departamento de Cajamarca. 

 

3.3.10 Problemas en el Uso y Ocupación del Suelo 

 

a) Uso Actual del Suelo 

 

Según los resultados del estudio de Cambios de la Cobertura y Uso de la Tierra, en el 

departamento de Cajamarca, el 42% del territorio corresponde a áreas con vegetación 

herbácea o arbustiva, siendo entonces esta la cobertura más representativa de los 

suelos de Cajamarca. Asimismo, el 34% corresponde a áreas agrícolas heterogéneas, 

siendo entonces este último el uso más representativo del territorio, el cual está 

distribuido especialmente en las partes altas de las provincias; con lo cual se tienen 

áreas agrícolas en zonas montañosas, con los consecuentes problemas que implican: 

erosión de suelos, desertificación antrópica, pérdida de bosques y otros. Detalles 

adicionales sobre el uso actual del suelo se tienen en el acápite, 3.3.4. 
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b) Peligros y Niveles de Riesgo 

 

Estos aspectos se tratan en detalle en el desarrollo de las pautas 4 y 6, respectivamente. 

 

c) Ocupación del Suelo 

 

Según se ha determinado en la Matriz N° 1, los principales problemas de la ocupación 

del suelo están relacionados con la ubicación de los asentamientos poblacionales, los 

cuales quedan expuestos a diversos fenómenos naturales que se convierte en peligros 

que, en conjunción con la mayor o mejor vulnerabilidad de los centros poblados 

expuestos, determinarán el mayor o menor riesgo de afectación a la población asentada 

o sus medios de vida. 

 

Las condiciones del territorio también son determinantes en la ocurrencia de los 

fenómenos naturales, siendo así que, por ejemplo, la mayor parte del territorio es 

propenso a eventos de geodinámica externa y por ende este es el peligro más extenso 

en nuestro departamento (ver sección 3.4.6). 

 

Otro aspecto problemático de la ocupación del suelo es la elevación del terreno. En 

Cajamarca la mayor parte de la población se encuentra asentada en la región natural 

Quechua, siendo la elevación promedio de las capitales distritales 2113 m.s.n.m. (ver 

Tabla N° 19), razón por la cual también otro peligro representativo de este departamento 

es la ocurrencia de heladas. 

 

Asimismo, la inadecuada ubicación de asentamientos poblacionales en lugares 

inundables expone a la correspondiente población al riesgo correspondiente, pero en 

este caso las ocurrencias se focalizan en los valles. Estos y otros detalles se presentan 

en la Matriz N° 1. 

 

3.3.11 El Fenómeno El Niño 

 

El Niño es un fenómeno climático, erráticamente cíclico, que consiste en un cambio en 

los patrones de movimiento de las corrientes marinas en la zona intertropical 

provocando, en consecuencia, una superposición de aguas cálidas procedentes de la 

zona del hemisferio norte inmediatamente al norte del ecuador sobre las aguas de 
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emersión muy frías que caracterizan la corriente de Humboldt; esta situación provoca 

estragos a escala zonal (en la zona intertropical) debido a las intensas lluvias, afectando 

principalmente a América del Sur, tanto en las costas atlánticas como en las del Pacífico. 

 

El nombre de "El Niño" se debe a pescadores del puerto de Paita al norte de Perú que 

observaron que las aguas del sistema de corrientes del pacífico oriental o corriente de 

Humboldt, que corre desde la costa meridional de Chile por el sur hasta el norte frente 

a las costas septentrionales de Perú, se calentaban en la época de las fiestas navideñas 

y los cardúmenes o bancos de peces desaparecían de la superficie oceánica, debido a 

una corriente caliente procedente del golfo de Guayaquil (Ecuador). A este fenómeno le 

dieron el nombre de Corriente de El Niño, por su asociación con la época de la Navidad 

y el Niño Jesús. 

 

La magnitud de este calentamiento oscila entre aproximadamente 2º C - 12º C encima 

de la temperatura normal y superficial del mar, este calentamiento no solo provoca 

cambios en las zonas marino costeras sino también en la sierra del Perú, donde se 

incrementan las lluvias generando grandes pérdidas económicas, infraestructurales y 

sociales. 

 

El Fenómeno El Niño correspondiente al periodo 1982 -1983, fue muy intenso y produjo 

perdidas catastróficas, de los pocos datos existentes podemos indicar que trajo consigo 

un retraso significante en la económica del Perú, las pérdidas ascendieron 

aproximadamente a mil millones de dólares americanos, ello como consecuencia de un 

programa inadecuado de medidas de prevención. 

 

En Cajamarca el periodo de lluvias se extendió desde diciembre de 1982 hasta junio de 

1983, produciendo un incremento del volumen de agua de los principales ríos 

produciendo grandes inundaciones, reactivación y formación de numerosas quebradas 

y torrenteras que causaron grandes perjuicios en zonas aguas abajo. Como contraparte 

la alteración climática ocasionada por este fenómeno se manifestó con graves sequias 

en el sur, afectando severamente las actividades socioeconómicas de todo el Perú. 

 

Fueron fuertemente afectados 16 departamentos: Tumbes, Piura, Lambayeque, La 

Libertad, Lima, Cajamarca, Junín, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cusco, Arequipa, 
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Puno, Moquegua y Tacna; referente a los daños ocasionados por el mencionado 

fenómeno y de acuerdo a los datos provenientes del Instituto Nacional de Planificación, 

las pérdidas totales según sectores ascendieron a: Producción 387 millones de dólares 

americanos, Infraestructura 456 millones de dólares americanos y Perdidas Sociales 

147 millones de dólares americanos. 

 

Respecto a los daños económicos en el sector Producción, en la zona norte podemos 

mencionar que se afectaron: Agropecuario 181 460 millones de dólares americanos, 

pesquería 2 532 millones de dólares americanos, industria 4 220 millones de dólares 

americanos, energía 1 668 millones de dólares americanos e hidrocarburos con 145 168 

millones de dólares americanos. 

 

En daños a la infraestructura (en millones de dólares) según sector: Agropecuario 66 

680, Pesquería, 5 900, Industria 1 680, Energía 10 970, Hidrocarburos, 95 370, 

Transportes y Comunicaciones 159 510, Turismo 840, Salud y Saneamiento 840, 

Educación 5 060, Vivienda 37 130 e Interior 840. 

 

Algunos detalles referentes a los daños del Fenómeno 82-83 en el país:  

 

 Transportes: 2 600 Km de carreteras dañadas, 47 puentes colapsados y 04 

aeropuertos dañados. 

 Energía: Destrucción de varios tramos del Oleoducto Nor Peruano y paralización de 

la producción energética, plantas y líneas e transmisión afectadas lo cual significo 

un limitado uso de energía eléctrica. 

 Vivienda: 111 000 viviendas afectadas, 98 000 viviendas destruidas o deterioradas 

imposibilitando su uso, 45 cisternas de agua potable y desagüe destruidos, sistemas 

de alcantarillado colapsados, provocando mayores problemas en las zonas urbanas. 

 Educación: 875 Centros educativos afectados y destruidos, 269 000 alumnos 

afectados por suspensión de labores entre abril y junio de 1983. 

 Salud: 260 postas y centros de salud quedaron seriamente afectados y 

desabastecidos, 8 500 muertos en forma directa por accidentes y enfermedades 

diversas, aparecieron enfermedades como la malaria, otras gastrointestinales y 

respiratorias agudas, finalmente se incrementó la tasa de morbilidad infantil. 

 Población: 512 fallecidos, 1 304 heridos, 25 100 enfermos, 587 120 personas 

quedaron sin hogar, en la zona norte del país se registraron 831 915 damnificados. 
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 Agricultura: El PBI agropecuario se redujo en 9.6%, el agrícola en 12.3%, y el 

pecuario en 1.7%, las cosechas como algodón, papa, quinua y otros productos de 

pan llevar tuvieron una disminución del 85%, se perdieron 120 000 has de cultivos 

diversos. 

 

De las cifras referidas anteriormente se puede estimar que la población afectada 

aproximadamente ascendió a 6 000 000 representando cerca de la tercera parte de la 

población nacional existente en esa época (18 000 000). El impacto económico de este 

desastre, se reflejó en la disminución significativa del PBI del país que descendió hasta 

un 12%  

  

Otro periodo de gran magnitud del Fenómeno El Niño, es el que se produjo entre 1997-

1998, empezando a causar daños con la presencia de las primeras lluvias intensas que 

se produjeron a partir del 06 de diciembre de 1997. Las intensas precipitaciones 

pluviales en el departamento de Cajamarca generaron una serie de fenómenos 

destructivos, entre los que se anotan: 

 

Inundaciones debido al desborde de los causes, cuya capacidad de carga es superada 

por acción de la creciente. Deslizamientos y huaycos por la ruptura o desplazamiento 

de pequeñas a grandes masas de suelos, muchas de ellas de manera violenta, lo que 

se vio reflejada en pérdidas humanas y daños económicos considerables. 

 

A partir de la primera semana de enero se comienzan a prestar con toda su intensidad 

las manifestaciones hidrometereológicas del fenómeno El Niño, ello significo intensas 

precipitaciones pluviales que tuvieron un impacto directo sobre los problemas de 

inundación que se experimentaron en las zonas afectadas, siendo también factor 

determinante para la crecida de ríos y formación de quebradas y torrentes de agua que 

en algunos casos llegaron a presentar cantidades nunca antes registradas. 

 

Los diferentes daños producidos por los fenómenos climáticos como: colapso de los 

sistemas de agua y alcantarillado de la ciudad, perdida de la rutina de limpieza pública 

y la disposición final de los residuos sólidos, deterioro de sistemas de conservación de 

alimentos, dispersión de basura en áreas pobladas, formación de invasiones por los 

damnificados en condiciones precarias de saneamiento, colapso de la organización 
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comunitaria, incremento del consumo de agua no tratada, migración a las ciudades de 

la costa, disminución del acceso a los servicios de salud por el colapso de las carreteras 

con el consecuente aislamiento, generaron el incremento de enfermedades como el 

cólera, infecciones respiratorias agudas. 

 

Frente a los daños ocasionados por el Fenómeno El Niño a las condiciones de 

saneamiento básico y los riesgos que estos representaron, las actividades de respuesta 

fueron: 

 

Vigilancia y mejoramiento de la calidad del agua de consumo, la cual estuvo orientada 

a un mejoramiento de agua a través de la desinfección para lo cual a Cajamarca se le 

asignó: 1 200 frascos de cloro líquido, 1 500 Kg de hipoclorito de calcio al 33%, 301 

bidones de 20 lts, 200 unidades de comparadores de cloro y 3 000 pastillas DDP N° 1, 

las cuales fueron repartidas según las necesidades a nivel de todo el departamento. 

 

Control de vectores y roedores, el personal de DIGESA en coordinación con las 

direcciones de salud y salud ambiental diseño programas de intervención siendo en 

Cajamarca: 8 000 la población protegida, 1 600 viviendas rociadas, insecticidas 

proporcionados Baytroid 80 Kg, Griseled 100 Kg, Temefar 50 Lt finalmente se 

proporcionaron equipos Motomichi 03 y Swinfag 02. 

 

En la ciudad de Cajamarca se afectó en el uso de agua potable a cerca de 109 415 

habitantes. 

 

Respecto a otros incidentes ocurridos en el departamento de Cajamarca tenemos que 

la cuenca del Charyaje se vio afectada con la inundación, en la subcuenca del Chamaya 

la inundación generada en 1998 afectó al sector electricidad debido a que en la central 

hidroeléctrica La Pelota el túnel de aducción quedo inutilizable  

 

En la cuenca del Jetequepeque, el rio Jetequepeque afecto infraestructura vial, las 

fuertes precipitaciones provocaron la caída de taludes y huaycos reflejados en cortes de 

la carretera Pacasmayo – Tembladera, Chilete – Contumazá – Cascas y Tembladera – 

Chilete – Cajamarca. 

 

Respecto a la afectación a las vías el rio Chancay Lambayeque afecto con la caída de 



Estudio Especializado de Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático 

Gobierno Regional Cajamarca – Subgerencia de Acondicionamiento Territorial                             180                                                                                         

taludes, bloqueos y erosión de plataforma a la vía Chongoyape – Llama – Santa Cruz 

(vía hacia Chiclayo), el rio La Leche – rio Chamaya afecto con derrumbes y erosión de 

la plataforma a la vía Jaén – Ocali, el rio Chinchipe ocasiono la caída de taludes, así 

como la erosión de la plataforma de la vía Jaén – San Ignacio. 

 

Unos 568 sistemas de riego se vieron afectados entre los departamentos de Ancash, 

Arequipa, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Piura, 

Tacna y Tumbes; respecto al estimado de áreas perdidas y afectadas para el 

departamento de Cajamarca tenemos que 4 882 has se perdieron y se afectaron 3 063 

has, haciendo un total de 7 945 has. 

 

Los establecimientos de salud en todo el departamento afectados fueron: 17 puestos de 

salud, 12 centros de salud y 01 hospital, adicionalmente el Banco de Materiales hizo la 

entrega de 70 mil créditos para techos en los departamentos de Tumbes, Piura, 

Lambayeque, La Libertad, Ancash y Cajamarca (un crédito no sobrepasaba los 1 000 

soles a una tasa de interés del 5.3% y un plazo de 5 años para pagar, se suministraba 

palos y calaminas, no entregándose dinero en efectivo). 

 

De las afectaciones dadas en los periodos 1982-1983 y 1997-1998, podemos afirmar 

que el Departamento de Cajamarca sintió los peores estragos en el periodo 1982-1983, 

donde las pérdidas económicas, humanas e infraestructurales fueron muy elevadas 

debido a una serie de factores como la intensidad de los eventos naturales, la falta de 

preparación y educación en gestión de riesgos y desastres y la baja capacidad de 

respuesta ante peligros naturales. Los periodos analizados permitirán tener en 

consideración los puntos cruciales de las falencias evidenciadas a fin de que estas no 

se vuelvan a repetir a lo largo y ancho del departamento de Cajamarca.   
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3.4  Pauta 4: Análisis y Evaluación de Peligros 

 

3.4.1 Identificación de los Peligros 

 

El manual de evaluación de riesgos del CENEPRED clasifica los peligros según su 

origen en naturales e inducidos por acción humana. A su vez, los peligros de origen 

natural son clasificados según el fenómeno que lo produce. Esto se muestra en las 

Figuras 45 y 46. 

 

Asimismo, en la primera reunión de trabajo con la subcomisión de la CTR del proceso 

de ZEE-OT se discutió sobre qué peligros se presentan en Cajamarca, descartándose 

algunos de ellos en este primer filtro. A continuación, se analizó la representatividad del 

peligro a nivel de la escala de trabajo (1:250,000), descartándose algunos otros más por 

considerarse que no aplican a este nivel, sino a procesos puntuales. 

 

El filtro final es la existencia de la información necesaria para modelar el peligro como 

función de la intensidad y la frecuencia del fenómeno a considerar.  

 

El resultado de la identificación de los peligros a ser analizados en el estudio se sintetiza 

en la tabla 47. 

 

 

Figura 45. Clasificación General de los Peligros 

Fuente: CENEPRED, 2015 
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Figura 46. Clasificación de los Peligros Naturales 

Fuente: CENEPRED, 2015  

 

Tabla 47.  

Fenomenos Priorizados 

FENÓMENO 
APLICA A 

CAJAMARCA 

APLICA A 

ESCALA 

MACRO 

INFORMACIÓN 

ESPACIAL 

DISPONIBLE 

SE PUEDE ESTIMAR 

RIESGO CRUZANDO 

CON VULNERABILIDAD 

FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS         

Tempestades   No     

Rayos   No     

Heladas   Si 
Submodelo de 

heladas 
Si 

Granizadas   No     

Friajes No       

Olas de calor No       

          

FENÓMENOS SÍSMICOS O GEOLÓGICOS         

Ruptura de fallas   No 
Geodinámica 

interna 
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Sacudimiento del suelo   
Depende 

de enfoque 

Mapa de sismicidad. 

Puntos históricos de 

sismos 

No 

Licuefacción   No     

Tsunamis No       

          

FENÓMENOS HIDROLÓGICOS/GEOLÓGICOS         

Suelos expansivos   No     

Deslizamiento de tierras   

Depende 

de 

magnitud 

Geodinámica 

externa 

Si, integrado en el 

Submodelo de 

geodinámica externa 

Caídas de rocas   No     

Hundimientos   No     

          

FENÓMENOS HIDROLÓGICOS         

Inundaciones   Si 
Submodelo de 

inundaciones 
Si 

Salinización   No     

Sequía   Si 
Submodelo de 

sequías 
Si 

Erosión y sedimentación   No     

Desborde de ríos   No 
Submodelo 

inundaciones 
  

Marejadas No       

Huaycos   

Depende 

de 

magnitud 

Reportes INDECI – 

Geodinámica 

externa 

Si, integrado en el 

submodelo de 

geodinámica externa 

Avalanchas No       

          

FENÓMENOS EÓLICOS         

Vientos huracanados (vientos fuertes Concepto X 

m/s) 
  No     

Transporte de material particulado y sustancias 

contaminantes 
  No     

Erosión eólica   No     

          

FENÓMENOS VOLCÁNICOS         

Emisión de gases No       

Flujos de lava No       

Flujos de lodos No       
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Flujos piroclásticos No       

          

INCENDIOS         

Incendios urbanos, rurales y forestales o 

silvestres: en particular en relación con la 

incidencia de quemas (fuego de origen antrópico) 

y su estacionalidad. 

  No     

Fuente: Subcomisión Evaluación Riesgo de Desastres, 2014 

 

3.4.2 Caracterización de los Peligros 

 

El peligro que origina un fenómeno potencialmente dañino en su correspondiente zona 

de influencia puede ser determinado como mínimo por su intensidad y frecuencia 

(MINAM, 2016). 

 

La intensidad del fenómeno puede ser estimada y cartografiada en función al parámetro 

o parámetros del territorio que determinan su distribución espacial, como por ejemplo la 

elevación del terreno, la pendiente, unidad geológica, unidad edafológica, etc. 

 

De acuerdo a la configuración del territorio y otros factores, la frecuencia con la que se 

presentan algunos fenómenos puede ser diferente para zonas cercanas entre sí, 

haciendo que unas zonas presenten mayores incidentes que otras. Como se cuenta con 

el registro de emergencias atendidas por el INDECI desde el año 2003, se ha 

caracterizado la frecuencia del fenómeno según el número de veces que se ha 

producido algún tipo de emergencia o desastre en un determinado ámbito y que ha sido 

registrado en el Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de 

Desastres – SINPAD6 del Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI; para lo cual se 

propone la siguiente caracterización: 

 

Tabla 48.  

Valoración de Frecuencia de Incidencia de Emergencias - INDECI 

FRECUENCIA DE INCIDENCIA CLASIFICACIÓN VALOR 

0 Muy baja 1 

 

6 Ver http://sinpad.indeci.gob.pe/sinpad/emergencias/mapa/Mapa.asp?Tipo=0&Visita=Visita  
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1 Baja 2 

2 Media 3 

3 Alta 4 

4 o más Muy alta 5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La contabilización de los registros del INDECI se hará según las unidades temáticas del 

territorio que tengan mayor incidencia en el peligro analizado, como por ejemplo 

unidades geológicas, edafológicas, altimétricas, etc. En algunos casos la frecuencia de 

un fenómeno natural es regular, como por ejemplo las heladas, que se presentan 

anualmente, por lo cual para caracterizar este peligro es suficiente con conocer la 

intensidad correspondiente. 

 

3.4.3 Peligro de Inundaciones 

 

Respecto a este peligro el CENEPRED indica: “Las inundaciones se producen cuando 

las lluvias intensas o continuas sobrepasan la capacidad de campo del suelo, el volumen 

máximo de transporte del río es superado y el cauce principal se desborda e inunda los 

terrenos circundantes”. 

 

Las llanuras de inundación (franjas de inundación) son áreas de superficie adyacente a 

ríos o riachuelos, sujetas a inundaciones recurrentes. Debido a su naturaleza cambiante, 

las llanuras de inundación y otras áreas inundables deben ser examinadas para precisar 

la manera en que pueden afectar al desarrollo o ser afectadas por él. Es decir, las 

inundaciones se darán en zonas adyacentes a los cursos de agua. Con base en esto se 

ha planteado el siguiente modelo conceptual. 
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3.4.3.1 Determinación del Nivel de Peligrosidad 

 

a) Modelo Conceptual 

 

Figura 47. Modelo Conceptual del Peligro de Inundación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b) Variables y Criterios a Considerar 

Tabla 49.  

Matriz de variables y criterios a considerar 

Parámetros  
Definición de los 

parámetros 
Capas 

temáticas 
Criterios a considerar 

C
o

n
d

ic
io

n
a

n
te

s 

Son parámetros 

propios del ámbito 

geográfico de estudio, 

el cual contribuye de 

manera favorable o no 

al desarrollo del 

G
e

om
o

rf
o

lo
gí

a 

Con mayor valor (5) a Llanura o planicie inundable, 

(4) valle fluvial y terrazas indeferenciadas, terrazas 

aluviales y superficie aluvio lacustre, (3) vertientes 

glacio fluviales. También se ha discriminado con 

valor (99) a las restantes descripciones 

geomorfológicas. 
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fenómeno de origen 

natural (magnitud e 

intensidad), así como 

su distribución 

espacial. 

P
en

d
ie

nt
e 

Con mayor valor (5) a los Ligeramente inclinada, 

plana o casi a nivel, (3) inclinada; y con menor valor 

(1) moderadamente empinada, fuertemente 

empinada, empinada. 

S
ue

lo
 

Con respecto a la capa temática de suelo se 

consideró dos condiciones para el estudio: drenaje 

y permeabilidad.                Drenaje: con valor (5) 

los de drenaje excesivo, (4) bueno a excesivo, (3) 

bueno a imperfecto y de (1) a los drenajes bueno. 

Se excluyó con valor (99) los cuerpos de agua. 

                                           Permeabilidad: con 

valor alto (5) los de permeabilidad lenta a 

moderadamente lenta y con valor menor (1) los de 

moderada, moderada a moderadamente rápida, 

moderadamente lenta a moderadamente rápida, 

moderadamente rápida, moderadamente rápida a 

moderadamente lenta, moderadamente rápida a 

rápida y rápida. 

D
e

s
en

ca
d

en
an

te
s

 

Son parámetros que 

desencadenan 

eventos y/o sucesos 

asociados que pueden 

generar peligros en un 

ámbito geográfico 

específico. Por 

ejemplo: las lluvias 

generan deslizamiento 

de material no 

consolidado altamente 

alterado. 

In
te

ns
id

a
d 

de
 I

n
un

da
ci

on
 

Para esta capa temática en particular se calculó de 

forma empírica teniendo en cuenta un MDE de 

30*30 metros con la finalidad de determinar las 

redes drenaje natural y calcular el número de 

celdas que drenan a través de otras celdas. 

Considerando un valor (5) a las áreas de drenaje 

en hectáreas mayor a 100000, (4) entre 1000 – 

100000, (3) 100 – 1000, (2) 10 – 100 y por último 

(1) los comprendidos hasta 10 hectáreas. 

Es preciso manifestar que dentro del modelo 

Inundacion no se ha empleado Caudales Maximos, 

tal como se indica ha sido Intensidad de 

Inundacion. 

E
le

m
e

n
to

s 
d

e
 c

o
n

tr
as

te
 

Son parámetros que 

permiten contrastar los 

resultados del Modelo 

desarrollado, 

asimismo permite 

verificar si las áreas 

identificadas tienes 

probabilidades de 

ocurrencia del 

fenómeno natural. 

Inventario de 

Peligros por 

Inundación 

Elementos que permites contrastar y afinar los 

resultados del modelo 

Fuente: Elaboración Propia 
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c) Análisis Multivariable 

Una vez realizado los pesos por cada variable con sus respectivos valores, utilizamos 

la matriz de SAATY para comparar las capas temáticas; para obtener las ponderaciones 

que se van a utilizar para la obtención del mapa de peligro de inundación  

 

Tabla 50.  

Matriz de comparación de pares 

PARÁMETRO Geomorfología Pendiente Suelos 

Geomorfología 1.00 3.00 3.00 

Pendiente 0.33 1.00 1.00 

Suelos 0.33 1.00 1.00 

SUMA 1.67 5.00 5.00 

1/SUMA 0.60 0.20 0.20 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 51.  

Matriz de normalización 

PARÁMETRO Geomorfología Pendiente Suelos Vector Priorización 

Geomorfología 0.600 0.600 0.600 0.600 

Pendiente 0.200 0.200 0.200 0.200 

Suelos 0.200 0.200 0.200 0.200 

  1.000 1.000 1.000 1.000 

Fuente: Elaboración Propia 

 

d) Mapa de Peligro por Inundación  

La integración de los factores condicionantes, así como el desencadenante van a 

determinar el mapa peligro de Inundación. El resultado se muestra en la figura 48.  
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Figura 48. Peligro de Inundación en el Departamento de Cajamarca 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.4 Peligro de Heladas 

 

Sobre este peligro el CENEPRED indica que hay dos tipos de heladas; Heladas por 

advección de frío: Se pueden presentar en cualquier hora del día, con independencia 

del estado del cielo. Tiene su origen en una invasión de aire frio, con una temperatura 

inferior al punto de congelación (...) y Heladas por radiación: Se presentan por la 

pérdida de calor del suelo durante la noche (...) durante el día el suelo se calienta, pero 

al anochecer pierde calor por radiación, con mayor cantidad en las noches largas de 

invierno. Se originan cuando el aire cercano a la superficie del suelo tiene una humedad 

relativa baja y disminuye aún más por la llegada de un viento con aire seco. Los lugares 

más propensos a la formación de heladas por radiación son tanto los valles como las 

cuencas y hondonadas próximas a las montañas. 

 

 

Figura 49. Esquema de Enfriamiento Nocturno 

Fuente: Adaptado de CENEPRED, 2015 

 

Además, el CENEPRED presenta el esquema de enfriamiento nocturno (figura 51), en 

el que indica: sobre las pendientes de colina, el aire más denso se coloca en el fondo 

del valle, creando un “cinturón termal” de aire más caliente entre el aire inferior más frío 

y el aire superior más frío. 

 

Tomando como base dicho esquema, vemos que los parámetros con los que se podría 

modelar el peligro de heladas son la temperatura, elevación del terreno y unidades 

geográficas desfavorables, tales como los valles altoandinos; sin embargo un primer 

cruce de capas entre fisiografía y emergencias por heladas atendidas por el INDECI 
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muestra dichos casos registrados mayormente en zonas de laderas por lo cual se ha 

prescindido de considerar unidades fisiográficas de territorio y el modelo conceptual 

propuesto para este peligro queda como se muestra en la figura 50. 

 

3.4.4.1 Determinación del nivel de peligrosidad 

 

a) Modelo Conceptual 

 
 
 
Figura 50. Modelo Conceptual del Peligro de Heladas 

Fuente: Elaboración Propia 
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b) Variables y Criterios a Considerar 

Tabla 52. Matriz de Variables y Criterios a Considerar 

Parámetros  
Definición de los 

parámetros 

Capas 

temáticas 
Criterios a considerar  

C
o

n
d

ic
io

n
a

n
te

s
 

Son parámetros 

propios del ámbito 

geográfico de estudio, 

el cual contribuye de 

manera favorable o no 

al desarrollo del 

fenómeno de origen 

natural (magnitud e 

intensidad), así como 

su distribución 

espacial. 

Z
o

na
s 

d
e 

vi
da

 

Con un valor (5) bosque húmedo Tropical 

(Transicional a Bosque muy húmedo - 

premontano tropical), bosque muy húmedo 

Premontano Tropical (transicional a bosque 

húmedo Montano Tropical), bosque muy seco 

Tropical, bosque seco Tropical (transicional a 

bosque húmedo Subtropical), matorral desértico 

Premontano Tropical, matorral desértico Tropical, 

monte espinoso Tropical. (4) bosque húmedo 

Premontano Tropical, bosque muy húmedo 

Premontano Tropical, bosque seco Premontano 

Tropical, desierto supeárido Premontano 

Tropical, desierto supeárido Tropical, monte 

espinoso Premontano Tropical. (3) bosque 

húmedo Montano Bajo Tropical, bosque muy 

húmedo Montano Bajo Tropical, bosque pluvial 

Montano Bajo Tropical. (2) bosque húmedo 

Montano Tropical, bosque muy húmedo Montano 

Tropical, bosque pluvial montano Tropical, 

bosque seco Montano Bajo Tropical, estepa 

Montano Tropical, matorral desértico Montano 

Bajo Tropical. (1) paramo muy húmedo 

Subalpino Tropical, paramo pluvial Subalpino 

Tropical, tundra pluvial Alpino Tropical 

C
o

be
rt

u
ra

 d
e

 la
 ti

e
rr

a 

Con un valor (4) áreas sin o con poca vegetación, 

áreas humedales continentales. (2) a bosque 

plantados, bosque y pastos. (1) áreas con 

vegetación herbácea y/o arbustivas, áreas agrícolas 

heterogéneas, cultivos transitorios, También se ha 

discriminado con valor (99) aguas continentales, 

áreas industriales e infraestructura, áreas de 

extracción de minería e hidrocarburos y 

escombreras, áreas urbanizadas. 

P
e

nd
ie

n
te

 

Con mayor valor (5) plana a casi a nivel, ligeramente 

inclinada, (4) inclinada, (3) moderadamente 

empinada, (1) empinada.                                                                           
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D
e

s
e

n
ca

d
e

n
an

te
s 

Son parámetros que 

desencadenan 

eventos y/o sucesos 

asociados que 

pueden generar 

peligros en un ámbito 

geográfico específico. 

Por ejemplo: las 

lluvias generan 

deslizamiento de 

material no 

consolidado 

altamente alterado. 

Te
m

p
er

a
tu

ra
 

Con valores (5) las comprendidas entre 0 -4, (4) 4-

8. (3) 8-12, (2) 12-16 y (1) mayor a 16 grados. 

E
le

m
e

n
to

s 
d

e
 c

o
n

tr
as

te
 

Son parámetros que 

permiten contrastar 

los resultados del 

Modelo desarrollado, 

asimismo permite 

verificar si las áreas 

identificadas tienes 

probabilidades de 

ocurrencia del 

fenómeno natural. 

Inventario 

historio de 

heladas 

Elementos que permites contrastar y afinar los 

resultados del modelo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

c) Análisis Multivariable 

Una vez realizado los pesos por cada variable con sus respectivos valores, utilizamos 

la matriz de SAATY para comparar las capas temáticas; para obtener las ponderaciones 

que se van a utilizar para la obtención del mapa de peligro de heladas. 

 

Tabla 53.  

Matriz de Comparación de Pares 

PARÁMETRO Zonas de vida Cobertura tierra Pendiente 

Zonas de vida 1.00 3.00 3.00 

Cobertura tierra 0.33 1.00 1.00 

Pendiente 0.33 1.00 1.00 

SUMA 1.67 5.00 5.00 

1/SUMA 0.60 0.20 0.20 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 54.  

Matriz de Normalización 

PARÁMETRO Zonas de vida Cobertura tierra Pendiente 
Vector 

Priorización 

Zonas de vida 0.600 0.600 0.600 0.600 

Cobertura 

tierra 
0.200 0.200 0.200 0.200 

Pendiente 0.200 0.200 0.200 0.200 

  1.000 1.000 1.000 1.000 

Fuente: Elaboración Propia 

 

d) Mapa de Peligro por Heladas 

La integración de los factores condicionantes, así como el desencadenante van a 

determinar el mapa peligro de Inundación. El resultado se muestra en la figura 51.  
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Figura 51. Peligro de Heladas en el Departamento de Cajamarca 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.5 Peligro por Remoción de Masas 

 

El término Remoción de Masa (movimientos en masa), agrupa a todos aquellos 

fenómenos que producen deterioro, transporte y deposición de los materiales que se 

encuentran sobre la superficie terrestre. Entre los agentes que pueden ocasionar este 

tipo de procesos se tiene al agua (pluvial, de escorrentía o marino), el clima, el viento e, 

incluso, la gravedad. 

 

Entre los procesos de transporte, podemos encontrar a las remociones de masas las 

cuales se definen como movilizaciones descendentes de volúmenes considerables de 

suelos, rocas o ambos y que pueden ser rápidos o lentos. Estos fenómenos pueden 

ocurrir en diferentes contextos y sus causas pueden ser variables, así como su 

comportamiento el cual puede estar controlado por diversos factores (tectónicos, 

climáticos, litológicos, estratigráficos).  

 

Tabla 55.  

Clases o Tipos de Movimientos de Masa 

 

Fuente: Guía para la Evaluación de Amenazas – 2007 Región Andina 
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En todos los casos el principal factor condicionante es la pendiente del suelo; y en los 

factores desencadenantes el agua es el principal agente, pero también hay que tener 

en cuenta los movimientos sísmicos, aunque este sea un factor endógeno. 

 

El INGEMMET ha realizado un inventario de peligros geológicos que, para Cajamarca, 

a la fecha, comprenden los casos presentados en la tabla 56, en la cual se aprecia que 

los principales peligros geológicos son los deslizamientos y las caídas de rocas, que 

hacen entre los dos el 58% de los peligros. El siguiente peligro en importancia es el de 

flujos, que comprende flujos de detritos, huaycos y avalanchas de rocas, que 

comprenden el 17% de los casos. 

 

Tabla 56.  

Peligros Geológicos Registrados en Cajamarca por el INGEMMET 

Tipo de Peligro Casos % 

Caída 448 21.5 

Deslizamiento 763 36.6 

Flujo 363 17.4 

Mov. Complejo 173 8.3 

Otro Peligro (erosión de laderas y cauces, hundimientos) 302 14.5 

Reptacion 35 1.7 

Vuelco 2 0.1 

Total 2086 100.0 

Fuente: GEOCATMIN 
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3.4.5.1 Determinación del Nivel de Peligrosidad 

 

a) Modelo Conceptual 

 

Teniendo en cuenta la tabla anterior el mapa conceptual será el siguiente: 

 

Figura 52.Modelo Conceptual del Peligro por Remoción de Masas 

Fuente: Elaboración Propia 
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b) Variables y Criterios a Considerar 

 

Tabla 57.  

Matriz de Variables y Criterios a Considerar 

Parámetros 
Definición de los 

parámetros 
Capas 

temáticas 
Criterios a considerar 

C
o

n
d

ic
io

n
a

n
te

s 

Son parámetros 
propios del ámbito 
geográfico de 
estudio, el cual 
contribuye de 
manera favorable o 
no al desarrollo del 
fenómeno de 
origen natural 
(magnitud e 
intensidad), así 
como su 
distribución 
espacial. 

G
e

om
o

rf
o

lo
g

ía
 

Con un valor (5) piedemonte aluvial, (4) abanicos de 
piedemonte, piedemonte aluvio – torrencial, relieve 
montañoso o colinado en rocas intrusivas, relieve 
montañoso o colinado en rocas metamórficas, 
relieve montañoso o colinado en rocas volcánicas, 
superficie colinada o altiplanicie aluvial en rocas 
sedimentarias, vertientes de detritos indeferenciado, 
vertientes glacio – fluviales, (3) piedemonte coluvio – 
deluvial, relieve montañoso o colinado estructural – 
erosional en rocas sedimentarias y volcánicas, (2) 
llanura o planicie inundable, valle fluvial y terrazas 
indeferenciadas, (1) terrazas aluviales, superficie 
aluvio – lacustre y acumulaciones eólicas. También 
se consideró con valor de (0) a los polígonos vacíos. 

P
e

nd
ie

n
te

 

Con mayor valor (5) empinada, moderadamente 
empinada, (4) fuertemente empinada, inclinada, (3) 
ligeramente inclinada, (2) plana o casi nula 

C
o

n
d

ic
io

n
a

n
te

s 

Son parámetros 
propios del ámbito 
geográfico de 
estudio, el cual 
contribuye de 
manera favorable o 
no al desarrollo del 
fenómeno de 
origen natural 
(magnitud e 
intensidad), así 
como su 
distribución 
espacial. 

G
e

o
lo

g
ía

 

Con un valor (5) Arenas-gravas-arcillas, Gravas-
arenas-arcillas-limos, Gravas-arenas-limos, Limos-
arenas, (4) arcillas-areniscas-conglomerados, 
bloques subangulosos con matriz areniscosa y 
limosa, bloques y gravas angulosas consolidadas, 
conglomerados-areniscas-lodolitas, conglomerados-
areniscas-lulitas, esquistos-gneises-filitas, Gravas 
subredondeadas a subangulosas-arena, Lutitas-
lodolitas-areniscas, Margas-lutitas-areniscas 
tobaceas, Pórfido Cuarcífero, (3) conglomerados-
tobas-dacitas, esquistos, (2) andesita, andesitas-
tobas-areniscas-calizas, areniscas-andesitas-
conglomerados, areniscas-arcillas-conglomerados, 
areniscas –lulitas, areniscas-lulitas-conglomerados, 
calizas, calizas-lulitas-margas, calizas-margas, 
cuarcitas-areniscas, dacita, dolomitas bituminosas-
margas-calizas, tobas andesitas-ignimbrita, tobas-
aglomerados, tobas-aglomerados-brechas, (1) 
cuerpos de agua, cascos urbanos, diorita – tonalita, 
tonalita granodiorita, granodiorita, tonalita, granito, 
granitoiedes, tonalita – diorita.  
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C
o

b
er

tu
ra

 v
e

ge
ta

l 

Con valor (5) Áreas quemadas, Tierras desnudas, 
Afloramientos rocosos, Áreas arenosas naturales, 
Areas de extracción de minería e hidrocarburos, 
Aeropuertos, Tejido urbano continuo, y el resto de 
polígonos vacíos, (3) Herbazal, Arbustal, Vegetacion 
arbustiva / herbácea, Turberas y bofedales, (1) 
Bosque denso bajo, Bosque abierto bajo, Bosque 
denso alto, Bosque abierto alto, Bosque 
fragmentado, Lagunas-lagos y ciénagas naturales 
permanentes, Cuerpos de agua artificiales 

C
o

n
d

ic
io

n
a

n
te

s 

Son parámetros 
propios del ámbito 
geográfico de 
estudio, el cual 
contribuye de 
manera favorable o 
no al desarrollo del 
fenómeno de 
origen natural 
(magnitud e 
intensidad), así 
como su 
distribución 
espacial. 

su
e

lo
s 

Con valor (5) Lenta a moderadamente lenta, 
Moderada a muy lenta, (4) moderada, Moderada a 
moderadamente lenta, Moderadamente lenta, 
Moderadamente lenta a lenta, (3) modera a lenta, 
moderada a moderadamente rápida, 
Moderadamente lenta a moderadamente rápida, (2) 
moderadamente rápida, moderadamente rápida a 
moderadamente lenta, moderadamente rápida a 
rápida, (1) rápida, cuerpos de agua 

D
e

s
en

c
ad

en
a

n
te

s
 

Son parámetros 
que desencadenan 
eventos y/o 
sucesos asociados 
que pueden 
generar peligros en 
un ámbito 
geográfico 
específico. Por 
ejemplo: las lluvias 
generan 
deslizamiento de 
material no 
consolidado 
altamente alterado. 

P
re

ci
p

ita
ci

ón
 m

u
lti

a
n

ua
l 

Como la capa temática esta generada en raster se 
realizó una reclasificación. teniendo en cuenta que a 
mayor precipitación mayor posibilidad de que se 
produzca la remoción de masa. 
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E
le

m
e

n
to

s 
d

e
 c

o
n

tr
as

te
 Son parámetros 

que permiten 
contrastar los 
resultados del 
Modelo 
desarrollado, 
asimismo permite 
verificar si las áreas 
identificadas tienes 
probabilidades de 
ocurrencia del 
fenómeno natural. 

Inventario de 
peligros 
geológicos - 
deslizamientos 

Elementos que permites contrastar y afinar los 
resultados del modelo 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Análisis Multivariable 

Una vez realizado los pesos por cada variable con sus respectivos valores, utilizamos 

la matriz de SAATY para comparar las capas temáticas; para obtener las ponderaciones 

que se van a utilizar para la obtención del mapa de peligro de remoción de masas. 

 

Tabla 58.  

Matriz de Comparación de Pares 

PARAMETRO Geomorfología Pendiente Geología 
Cobertura 

vegetal 
Suelos 

Geomorfología 1.00 3.00 3.00 3.00 7.00 

Pendiente 0.33 1.00 3.00 3.00 5.00 

Geología 0.33 0.33 1.00 0.33 3.00 

Cobertura 

vegetal 
0.33 0.33 3.00 1.00 3.00 

Suelos 0.14 0.20 0.33 0.33 1.00 

SUMA 2.14 4.87 10.33 7.67 19.00 

1/SUMA 0.47 0.21 0.10 0.13 0.05 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 59. 

 Matriz de Normalización 

PARAMETRO Geomorfología Pendiente Geología 
Cobertura 

vegetal 
Suelos 

Vector 

Priorización 

Geomorfología 0.467 0.616 0.290 0.391 0.368 0.427 

Pendiente 0.156 0.205 0.290 0.391 0.263 0.261 

Geología 0.156 0.068 0.097 0.043 0.158 0.104 
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Cobertura 

vegetal 
0.156 0.068 0.290 0.130 0.158 0.161 

Suelos 0.067 0.041 0.032 0.043 0.053 0.047 

Fuente: Elaboración Propia 

 

d) Mapa de Peligro por Remoción de Masa 

La integración de los factores condicionantes, así como el desencadenante van a 

determinar el mapa peligro de Inundación. El resultado se muestra en la figura 53.  
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Figura 53. Peligro de Remoción de Masas en el Departamento de Cajamarca 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.6 Variables en Contexto de Cambio Climatico 

 

El clima es la descripción en términos de valores medios y de variabilidad de la 

temperatura, humedad, precipitación, viento, etc., de una localidad o región, en un 

periodo relativamente largo de tiempo, como 30 años, según la Organización Mundial 

de Meteorología. Asimismo, el clima es el resultado de una compleja interacción entre 

las cinco componentes del sistema climático: la atmósfera, la biósfera, la hidrósfera, la 

críósfera y la superficie terrestre; las cuales mantienen una dinámica propia que va 

generando variaciones en diferentes escalas de tiempo, eventos como El Niño o La 

Niña, que tienen duraciones de algunos años o eventos como las eras glaciares que 

ocurren en lapsos de miles y millones de años sólo interrumpida eventualmente por 

causas naturales, como las erupciones volcánicas y las variaciones en las emisiones 

solares, o por la actividad humana. 

 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), 

define como cambio climático al cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la 

actividad humana, y es que en las últimas décadas la comunidad científica ha 

encontrado evidencias de una relación entre el cambio climático y el aumento de las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), provocado principalmente por las 

sociedades industrializadas como consecuencia del uso de combustibles fósiles. 

 

Un escenario climático es una representación de las condiciones climáticas en los 

próximos decenios o siglos, bajo la consideración de un conjunto específico de 

suposiciones en torno a las actividades humanas que influencian el clima; tales como: 

la demanda energética, las emisiones de gases de efecto invernadero, los cambios de 

uso de suelo, entre otros. La incertidumbre que rodea a estas suposiciones determina 

el rango de los posibles escenarios, es preciso manifestar que este estudio no se centra 

en desarrolar escenarios climáticos, sin embargo, es necesario desarrollar un análisis 

en función de las variables consideradas por el SENAMHI en el departamento de 

Cajamarca sobre los fenómenos estudiados. 

 

Los escenarios climáticos para el año 2030 construidos por el SENAMHI han siguido la 

metodología de regionalización dinámica de la precipitación, temperatura máxima y 

mínima anuales. Este proceso incorpora información regional a la señal climática del 

modelo global, para representar la variabilidad espacial y temporal del clima.  
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La proyección 2030 anual incluye precipitación anual al 2030, temperatura mínima anual 

2030 y temperatura máxima anual 2030; las cuales han sido proyectadas a escala 

nacional. 

 

Según estimaciones, para la proyección anual al 2030, las temperaturas máximas del 

aire serán más cálidas hasta en 1,6 °C respecto a la climatología actual en casi todo el 

territorio. Con valores en la región costa entre 20 a 32 °C, y de hasta 34°C en el extremo 

norte de la costa, en la región sierra fluctuará entre 12 a 28 °C y en la región selva 

variará con valores entre 20 a 34 °C. La configuración espacial entre los períodos 2020 

y 2030 se presentan con una mayor amplitud para este último período. 

 

El aumento de las temperaturas máximas se prevé que se produzcan en las altas 

montañas del Perú. Este cambio de temperaturas en las regiones de montaña de la 

zona intertropical, se debe a su densidad poblacional, a la práctica de la agricultura en 

la zona y la deglaciación existente, merece un interés particular de su potencial cambio 

climático. 

 

3.4.7.1 Tendencias de Precipitación y Temperaturas Extremas al 2030 

 

La precipitación total anual muestra incrementos (tendencias positivas) en el período de 

1965 al 2006, marcados sobretodo en la zona norte, con valores entre 30 y 40% sobre 

sus promedios, mientras que la parte del departamento que corresponde a selva 

presenta disminuciones (tendencias negativas) desde la década de 1960 hasta fines del 

siglo pasado, con valores entre 20 y 30% sobre sus promedios con significancia 

estadística. El análisis temporal de los últimos 40 años indica que mecanismos de 

circulación de gran escala modulan la precipitación en períodos, principalmente 

decadales o mayores para estas regiones. En el caso de la variabilidad interanual, los 

eventos ENOS (El Niño Oscilacion Sur) son los responsables de esta tendencia, pero 

su incidencia es mínima, restricta a los eventos más intensos. Por otro lado, la sierra 

central y sur del departamento muestran una variabilidad interanual muy similar, pero 

con tendencias opuestas, donde los eventos ENOS parecen ser la principal fuente 

dinámica que modula, con mayor intensidad. 

 

Las tendencias lineales de la temperatura máxima media anual y estacional muestran 

un predominio de valores positivos (aumento) sobre todo el territorio con valores de 
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+0,2 °C/década en promedio y, en general, estos son estadísticamente significativos en 

las zonas altas del sur. Los eventos ENOS más intensos modulan su comportamiento 

interanual, generando anomalías positivas de diferente intensidad a lo largo del 

departamento.  

 

Asimismo, las tendencias anuales y estacionales de las temperaturas mínimas promedio 

son en su mayoría positivas con valores que van entre 0,1 - 0,2 °C/década. Las 

variaciones temporales muestran que el incremento o disminución de esta variable son 

graduales a lo largo del período de análisis y sobresale con bastante claridad que estas 

temperaturas son moduladas por oscilaciones mayores que la interanual en mayor 

intensidad que las observadas en las temperaturas máximas. La distribución temporal 

de la temperatura mínima muestra su dependencia de las fases del fenómeno ENOS, 

que altera la variabilidad interanual, dependiendo de su intensidad. Las tendencias de 

las temperaturas mínimas medias se incrementaron, en promedio, ligeramente en 

menor proporción que las temperaturas máximas. Estas tendencias observadas se 

encuentran dentro del rango estimado por el IPCC4 para todo la Tierra, entre 1981 a 

2005 (0,18 °C/década). También se analiza que estas tendencias de las temperaturas 

presentan valores muy particulares que, posiblemente, además de la influencia 

antropogénica, existan otros aspectos tales como: crecimiento de las ciudades, 

alteraciones de las propiedades del suelo, deforestación, etc., las que originan 

comportamientos diferenciados en las tendencias observadas en las estaciones 

meteorológicas de la región. 

 

La proyección anual al 2030 de la temperatura máxima es de 1,6 °C respecto a su 

climatología actual en casi todo el territorio. Estacionalmente, la temperatura máxima 

sobre la región al 2020 y 2030 mostraría variaciones positivas más intensas en el 

período de invierno y primavera, con valores de +1,2 a +2,0 °C y de +1,2 a +1,6 °C, 

respectivamente, principalmente en el extremo norte. Las variaciones más importantes 

en la región sierra, se presentarían en las estaciones de otoño e invierno con valores de 

hasta +1,6 °C, principalmente en la sierra suroriental (Cajabamba y Celendin) en otoño 

y en la sierra nororiental (Cutervo y Jaen) y sierra central oriental (Chota) durante el 

invierno. En las zonas altas, las variaciones no serían muy significativas, excepto en 

otoño con valores de hasta +1,2 °C. En la correspondiente a Jaén y San Ignacio, las 

variaciones más intensas se presentarían durante la estación de primavera, 

principalmente sobre la zona norte (San Ignacio), con valores de hasta 2,4 °C. En las 
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otras estaciones, las variaciones presentarían valores de hasta +1,6 °C.  

 

La temperatura mínima del aire cercana a la superficie al 2030, aumentaría en el 

departamento respecto al clima actual entre 0,4 y 1,4 °C, principalmente en el sector de 

la nor-occidente (Jaen y Santa Cruz), sector central (Chota) y parte del sector sur 

(Contumaza). Se proyecta que al 2030, en la ceja de selva y la selva, el área de 

temperatura mínima de 22-24 °C configuraría mayor amplitud espacial. A nivel 

estacional, los mayores cambios de la temperatura mínima al 2030 se proyectan en las 

estaciones de otoño e invierno, con aumentos sustanciales hasta de 2 °C respecto al 

clima actual, principalmente en las zonas limites con el departamento de Lambayeque. 

En tanto, en la estación de primavera, estos cambios llegarían hasta en 1,2 °C y en 

verano hasta 1,6 °C (Tembladera y Chilete). También existiría una marcada tendencia al 

incremento de días cálidos, siendo más intenso en la parte sur-occidental del 

departamento. Con respecto a las noches cálidas, no existe un patrón sino un 

comportamiento regionalizado, donde la sierra tiende al incremento, siendo consistente 

con la proyección de los cambios positivos en la temperatura mínima al 2030 y con la 

tendencia actual de aumento de noches cálidas, principalmente en la parte sur. 

 

Para el 2020 y 2030 no se evidencian grandes cambios en la distribución espacial de 

las lluvias y están muy relacionadas a su climatología. Las precipitaciones anuales para 

el 2030 muestran deficiencias mayormente entre -10 y -20% y en la selva y ceja de selva 

del departamentode hasta -10%. A nivel estacional se presentarían irregularidades en el 

comportamiento de las lluvias, siendo significativo las deficiencias en gran parte del 

departamento en la estación de verano, mientras en otoño las lluvias se presentarían 

por encima de sus valores normales. En invierno y primavera se alterna incrementos y 

deficiencias en la distribución espacial entre -30 y + 20% sobre sus promedios. En el 

caso de las precipitaciones máximas para el 2030, la tendencia es a la disminución en 

gran parte del departamento y solo en forma localizada se incrementarían respecto a 

los valores actuales, de acuerdo a lo mostrado en los siguientes mapas (Figuras N° 54, 

55, 56, 57, 58 y 59). 
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Figura 54. Disponibilidad Hídrica 2020: Departamento Cajamarca 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 55. Mapa Precipitación Variación Anual al 2030: Departamento de Cajamarca. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 56. Mapa Temperatura Máxima Anual al 2030: Departamento Cajamarca 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 57. Mapa Temperatura Máxima Variación Anual 2030: Departamento Cajamarca 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 58. Mapa Temperatura Mínima Anual 2030: Departamento Cajamarca 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 59. Mapa Temperatura Mínima Variación Anual 2030: Departamento Cajamarca 

 

Fuente: Elaboración Propia 



Estudio Especializado de Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático 

214 Gobierno Regional Cajamarca – Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial 

3.5  Pauta 5: Análisis e Interpretación de la Vulnerabilidades 

 

3.5.1 Construcción Conceptual del Modelo de Vulnerabilidad 

La concepción del modelo de la vulnerabilidad se formó en el establecimiento y 

agrupación de las variables orientadas a la fragilidad y resiliencia, para la población, la 

infraestructura vial y las actividades económicas. Con este enfoque se separaron y 

analizaron dichas variables en tres dimensiones: 

 

3.5.1.1 Vulnerabilidad de la población: se analizó y evaluó teniendo en consideración 

el grupo etáreo y la discapacidad como variables de la fragilidad social, el tipo de seguro 

y el grado de instrucción como variables de la resiliencia social; las cuales han servido 

de insumo para determinar la vulnerabilidad social. Mientras que para la vulnerabilidad 

económica se establecieron los parámetros de material de pared y material de piso para 

la fragilidad económica, así como la cobertura de agua potable y la cobertura de 

desagüe para la resiliencia económica, tal como se puede apreciar en la figura siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Esquema metodologico para el establecimiento de la vulnerabilidad de la 

población 

Fuente: Equipo Tecnico (elaboración) 
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3.5.1.2 Vulnerabilidad de las líneas vitales (infraestructura vial): se analizó y evaluó 

considerando como factores de la fragilidad y resiliencia a la superficie de rodadura, el 

tipo de vía, ancho de vía y estado de vía, utilizando como fuente de la información al 

MTC (2019), así como se apreciar en la siguiente figura.  

 

 

Figura 61.  Esquema metodologico para el establecimiento de la vulnerabilidad de las 

lineas vitales. 

Fuente: Equipo Tecnico (elaboración) 

 

3.5.1.3 Vulnerabilidad de las actividades económicas (actividad agropecuaria): se 

analizó y evaluó el factor promedio de parcelas por productor como parte de la fragilidad 

social y la condición jurídica del productor en la resiliencia social, mientras que el tipo 

de cultivo (permanente) y el tipo de riego (has) como parte de la fragilidad económica 

finalmente el estado de la superficie agrícola como parte de la resiliencia económica 

para el análisis de la vulnerabilidad económica  a fin de obtener la vulnerabilidad de las 

actividades económicas, tal como se aprecia en la siguiente figura:  
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Figura 62. Esquema metodologico para el establecimiento de la vulnerabilidad de las 

actividades económicas. 

Fuente: Equipo Tecnico (elaboración) 

 

Evaluación de la vulnerabilidad 

Los factores establecidos para la fragilidad y resiliencia fueron el punto de partida para 

el análisis y evaluación de los resultados obtenidos. Mediante esta evaluación se 

determinó el grado de fortaleza o debilidad de la población, infraestructura vial y 

actividades económicas, como resultado se obtuvieron los mapas de vulnerabilidad 

cuyos niveles son: Muy Alto, Alto, Medio, Bajo y Muy Bajo; tal como se muestra en la 

siguiente figura. 
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Figura 63. Marco Metodologico para el analisis de la Vulnerabilidad 

Fuente: MINAM, 2020 

 

3.5.2 Metodología para la obtención de las respectivas vulnerabilidades 

El análisis de la vulnerabilidad se desarrolló teniendo en consideración el factor de 

exposición frente a los fenómenos estudiados, con lo que se llegó a cuantificar los 

elementos en riesgo, identificando y analizando los criterios de fragilidad y resiliencia, 

bajo las dimensiones social y económica en función a los asentamientos humanos, 

líneas vitales y actividades económicas, tal como se aprecia en los mapas conceptuales 

previos. El resultado de esta evaluación permitió determinar el grado de fortaleza o 

debilidad de la población, infraestructura vial y actividades económicas, estableciéndose 

los niveles: Muy alto, Alto, Medio, Bajo y Muy bajo de vulnerabilidad, los cuales se 

encuentran plasmados en los mapas correspondientes a esta pauta. 

 

3.5.2.1 Vulnerabilidad de la población 

Es preciso manifestar que se siguió el procedimiento metodológico establecido en la 

R.M. N° 008-2016-MINAM; el cual brinda los lineamientos generales para el desarrollo 

del presente estudio. A continuación, se muestra el desarrollo de las siguientes 

variables: 

 

Grupo Etario: Dentro de la base de datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 

se cuenta con 17 grupos quinquenales, los cuales se agrupan de la siguiente manera: 
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0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 

65-69, 70-74, 75-79 y de 80 a más años. Los datos referidos anteriormente se agruparon 

en 5 rangos de evaluación, asignándoseles valores entre 1 a 5 considerados como 

pesos, por lo que teniendo en cuenta la dependencia respecto a otras personas; está 

claro que la población comprendida en una edad menor a 5 años y mayor a 65 años le 

corresponde un mayor peso 5. Hemos tomando como referencia el fenómeno de 

Inundación. 

 

 Población joven menores de 5 año y mayor de 65 años (peso asignado como 

valor 5) 

 Población 05-14 años (peso asignado como valor 4) 

 Población 45-64 años (peso asignado como valor 3) 

 Población 31- 44 años (peso asignado como valor 2) 

 Población 15-30 años (peso asignado como valor 1) 

 

Vamos a realizar la secuencia de los pasos: 

 Primero se suma (GE1) las edades con el primer criterio de evaluación (5). 

 

 

 

 

 

Figura 64. Sumatoria de los grupos etáreos 

  Fuente: Elaboración propia 

 Se agrega el valor del nivel de criterio (GE1V) que le corresponde en este caso, 

el valor (5), excepto aquellos atributos que tienen valor cero a dichos atributos 

se les mantiene con dicho valor. 
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Figura 65. Valoración del grupo etáreo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Se normaliza los valores del campo suma (GE1), utilizando la simbología de 

cuartiles “Natural Breaks”, en 5 clases, a fin de obtener valores comprendidos 

entre 1 y 5 (GE1NB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Normalización de los grupos etarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en consideración que se repite el procedimiento se realiza lo mismo para los 

5 niveles. Se realiza la ponderación (GEPon) del grupo etario, siendo la suma de los 

productos del campo valorado multiplicado por el campo normalizado.   
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Figura 67. Formula empleada para la ponderación del grupo etario 

   Fuente: Elaboracion propia 

 

DONDE:  

GE1V : grupo etario (menor a 5 años y mayor a 65 años) valorado. 

GE1NB : grupo etario (menor a 5 años y mayor a 65 años) normalizado. 

GE2V : grupo etario (5 a 14 años) valorado. 

GE2NB : grupo etario (5 a 14 años) normalizado. 

GE3V : grupo etario (45 a 64 años) valorado. 

GE3NB : grupo etario (45 a 64 años) normalizado. 

GE4V : grupo etario (31 a 44 años) valorado. 

GE4NB : grupo etario (31 a 44 años) normalizado. 

GE5V : grupo etario (15 a 30 años) valorado. 

GE5NB : grupo etario (15 a 30 años) normalizado. 

 

Finalmente, al campo que almacena las ponderaciones (GEPon), lo normalizamos para 

obtener 5 niveles nuevamente. Este último campo (GENB) servirá para obtener las 

fragilidades y resiliencias por cada variable estudiada. 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Calculadora de campo para la obtención del valor normalizado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Siguiendo lo indicado anteriormente se obtiene las ponderaciones de las demás 

variables. Para obtener la fragilidad y la resiliencia, se utilizó la siguiente expresión para 

el cálculo de la fragilidad social: 
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GENB*PESO1 + DISNB*PESO2 

 

DONDE: 

 GENB : grupo etario ponderado final 

 PESO1 : peso correspondiente a la variable 

 DISNB : discapacidad ponderada final 

PESO2 : peso correspondiente a la variable 

 

Para calcular la vulnerabilidad social, utilizamos la siguiente expresión: 

 

FragSoc*PESO1 + RescSoc*PESO2 

 

DONDE: 

 FragSoc: fragilidad social 

 PESO1 : peso correspondiente a la fragilidad social 

 RescSo : resiliencia social 

PESO2 : peso correspondiente a la resiliencia social 

 

Finalmente, para calcular la vulnerabilidad total, se utilizó la siguiente expresión: 

 

VulSoc*PESO1 + VulEco*PESO2 

 

DONDE: 

 VulSoc : vulnerabilidad social 

 PESO1 : peso correspondiente a la vulnerabilidad social 

 VulEco : vulnerabilidad económica 

PESO2 : peso correspondiente a la vulnerabilidad económica 

 

3.5.2.2  Vulnerabilidad de las líneas vitales (infraestructura vial) 

Para obtener la vulnerabilidad de la infraestructura vial se agregó la valoración para 

cada atributo se emplearon las consideraciones establecidas para el fenómeno de 

Inundación, para fines prácticos se empleó la variable tipo de vía. 
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Tabla 60.  

Variable tipo de vía 

 

               

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboracion Propia 

 

Una vez obtenidas las valoraciones por cada variable se obtiene la vulnerabilidad, de 

acuerdo a la siguiente expresión: 

 

SupRod_V*PESO1 + Tipo Via_V*PESO2 + AchVia_V*PESO3 + EstVia_V*PESO4 

 

DONDE: 

 SupRod_V : superficie de rodadura valorada 

 PESO1  : peso correspondiente a la variable superficie de rodadura 

 Tipo Via_V : tipo de vía valorada 

PESO2  : peso correspondiente a la variable de tipo de vía 

AchVia_V : ancho de vía valorada 

 PESO3  : peso correspondiente a la variable de ancho de vía 

 EstVia_V : estado de la vía valorada 

PESO4  : peso correspondiente a la variable de estado de la vía 
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3.5.2.3 Vulnerabilidad de las actividades económicas (actividades 

agropecuarias) 

 

Para obtener la vulnerabilidad de las actividades económicas, primeramente, se unieron 

las 5 variables utilizando la herramienta de geoprocesamiento Unión, debido a que 

estas variables se encuentran separadas.  

 

Con fines prácticos vamos a realizar el procedimiento para la variable promedio de 

parcelas por agricultor para e fenómeno inundación.  

 

Promedio de parcelas por productos: dentro de la base de datos el campo que guarda 

dicho criterio de evaluación es el campo denominado “Parc_Pdtr”. Los datos de este 

campo se agruparon en 5 rangos de evaluación con pesos del 1 al 5, el peso asignado 

es considerando que A mayor promedio de parcelas por productor refleja una 

menor condición de pobreza por ende menor fragilidad social. Hemos considerado 

los siguientes criterios de evaluación. 

 

 0.1 a 1.31 (peso asignado 5) 

 1.32 a 1.72 (peso asignado 4) 

 1.73 a 2.25 (peso asignado 3) 

 2.26 a 3.08 (peso asignado 2) 

 3.09 a 7. 00 (peso asignado 1) 

 

  Vamos a realizar la secuencia de los pasos: 

 

 Para obtener los criterios de evaluación debemos normalizar el campo 

“Parc_Pdtr”, utilizando la simbología de cuartiles “Natural Breaks”, en 5 

clases. A fin de obtener los rangos que servirán para valorar dicha variable 

(Fsoc). 
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         Figura 69. Normalización del promedio de parcelas por productor 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Para la obtención de los criterios de evaluación de las variables restantes, se sigue los 

pasos indicados tanto para la vulnerabilidad de la población, así como para las líneas 

vitales. 

 

Para calcular la vulnerabilidad social, utilizamos la siguiente expresión: 

 

Fsoc*PESO1 + Rsoc*PESO2 

 

DONDE: 

Fsoc : fragilidad social 

PESO1 : peso correspondiente a la fragilidad social 

Rsoc : resiliencia social 

PESO2 : peso correspondiente a la resiliencia social 

 

Finalmente, para calcular la vulnerabilidad total, se utilizó la siguiente expresión: 

 

Vsoc*PESO1 + Veco*PESO2 

 

DONDE: 

    Vsoc : vulnerabilidad social 
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    PESO1 : peso correspondiente a la vulnerabilidad social 

    Veco : vulnerabilidad económica 

PESO2 : peso correspondiente a la vulnerabilidad económica 

 

3.5.3 Análisis de los factores de la vulnerabilidad generada por la inundación 

 

3.5.3.1 Analisis de la vulnerabilida de la poblacion. 

 

Se analizó las características de la población teniendo en cuenta las condiciones 

sociales que permitan identificar si un centro poblado es más o menos frágil ante un 

fenómeno, y la capacidad de respuesta que tiene ante esta. Las variables analizadas 

son ocho (08): grupo etario, discapacidad, tipo de seguro, grado de instrucción, material 

de pared, material de piso, cobertura de agua potable y cobertura de desagüe. En la 

siguiente figura se puede observar las variables con sus respectivos pesos y los criterios 

de evaluación mencionados en la metodología. 
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Tabla 61. 

 Matriz de variables, criterios de evaluación, pesos y fuente. 

 
Fuente: MINAM (Elaboración), 2020 

A continuación, se detalla el sustento técnico de cada variable de acuerdo al criterio de 

agrupación establecido: 

 

Grupo etario: Considera a aquella Población cuyas edades menores a 5 años y 

mayores a 65 años, como vulnerables por el grado de dependencia respecto a otras 

personas comprendidas en los demás grupos etarios, además estos grupos se 

consideran de mayor a menor por la capacidad de reacción física ante el peligro que los 

Factores Pesos Variables Fuente Criterios de evaluación PesosDimensión
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ab
ili

da
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de
 la

 P
ob

la
ci

ón

Fragilidad 
social  

Vu
ln

er
ab

ili
da

d 
So

ci
al

0.50

0.60

Grupo etario
INEI 

2017

Población joven menores de 5 año y mayor de 
65 años (5); 5-14 años (4); 45-64 (3); 31- 44 (2); 
15-30 (1)

0.40

Discapacidad
INEI 

2017

Población con discapacidad para moverse o 
caminar o ver (5), oir (4), entender o aprender 
(3), relacionarse con los demás (2),  hablar o 
comunicarse  (1)

0.60

Tipo de seguro
INEI 

2017

Sector privado de salud (5), SIS, ESSALUD (4), 
seguro fuerzas armadas y policiales (3), otros 
seguros (2), ningún seguro (1)

0.60

Grado de 
instrucción

INEI 
2017

maestria/doctorado (5), superior universitaria 
completa (5) , superior univerisaria inconmpleta 
(4), superior no univerisitaria completa (4),  
secundaria (3) y superior no universataria 
incompleta (3), primaria(2), basica especial (1) y 
inicial (1).

0.40

0.40
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económica
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ci
al

0.50

0.50

0.50

0.60

Material de 
pared INEI 

2017

Vivienda con triplay / calamina / estera (5), 
quincha, piedra con barro y madera (4), tapia y 
adobe (3), piedra o sillar con cal o cemento (2), 
ladrill o bloque de cemento (1).

0.70

Material de piso
INEI 

2017

Vivienda con tipo de piso de tierra (5), láminas 
asfálticas, vinílicos o similares (4), parquet o 
madera pulida (3), losetas, terrazos, cerámicos o 
similares (2), cemento (1).

0.30

Cobertura de 
agua potable INEI 

2017

red pública dentro de la vivienda (5), red pública 
fuera de la vivienda (4),  con pilón, pozo (3), 
manantial, río, asequia, lago, laguna (2),  
camión cisterna, otro (1)

0.50

Cobertura de 
desagüe INEI 

2017

Red pública de desague dentro de la vivienda 
(5), Red pública fuera de la vivienda, pero dentro 
de la edificación (4), Pozo séptico, tanque 
séptico o biodigestor y letrina (3),  Pozo ciego o 
negro (2) y Río, acequia, canal y campo abierto o 
similar (1)

0.50

0.50
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económica

0.50
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rodea. Los valores para cada grupo se expresan en la tabla siguiente: 

 

Tabla 62.  

Nivel de Vulnerabilidad del Grupo Etario 

Muy Alta Alta Muy Baja Baja Media Muy Alta 

5 4 1 2 3 5 

Menor a 05 años 05-14 años 15-30 años 31-44 años 45-64 años Mayor 65 años 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Discapacidad: Considera que aquella población que presenta discapacidad para 

moverse o caminar o ver, dependen directamente de otras personas para realizar 

acciones físicas siendo más frágiles a fenómenos naturales. Los valores para cada 

grupo se expresan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 63.  

Nivel de Vulnerabilidad de la Discapacidad 

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja 

5 4 3 2 1 

Moverse o caminar 
o ver 

Oír 
Entender o 
aprender 

Relacionarse con los 
demás 

Hablar o 
comunicarse 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tipo de seguro: Analiza la capacidad de respuesta o recuperación frente a un 

fenómeno natural en función al tipo de seguro de salud con el que se cuenta. Es decir, 

la población que presenta acceso a algún tipo de seguro de salud, tiene mayor 

capacidad de respuesta. Los valores para cada grupo se expresan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 64.  

Nivel de Vulnerabilidad del Tipo de Seguro 

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja 

5 4 3 2 1 

Seguro privado 
de salud 

SIS - 
ESSALUD 

Seguro de fuerzas 
armadas y policiales 

Otros seguros 
Ningún 
seguro 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grado de instrucción: Considera de mayor capacidad de respuesta frente al fenómeno 

a aquellos que tiene mayor grado de instrucción educativa pues tienden a recuperarse 

prontamente. Los valores para cada grupo se versan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 65.  

Nivel de Vulnerabilidad del Grado de Instrucción 

Muy Alta Alta Media Baja 
Muy 
Baja 

5 4 3 2 1 

Maestría/Doctora
do - Superior 
universitaria 

completa 

Superior 
universitaria 
incompleta - 
Superior no 
universitaria 

completa 

Secundaria - Superior 
no universitaria 

incompleta 
Primaria 

Básica 
especial 
- inicial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Material de pared: Analizar la fragilidad del material de pared frente al fenómeno natural 

de inundación, concluyo en determinar que aquellos materiales cuyo nivel de dureza es 

menor, son aquellos que más exponen a la población según la tabla siguiente: 

 

Tabla 66.  

Nivel de Vulnerabilidad del Material de Pared 

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja 

5 4 3 2 1 
Triplay - 

calamina - 
estera 

Quincha, piedra con 
barro, y madera 

Tapial y 
adobe 

Piedra o sillar con 
cal o cemento 

Ladrillo o bloque 
de cemento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Material de piso: Al analizar la fragilidad del material de piso frente al fenómeno natural 

de inundación, determino que los materiales más frágiles son los menos resistentes. De 

acuerdo a la tabla siguiente: 

 

Tabla 67.  

Nivel de Vulnerabilidad del Material de Piso 

Muy 
Alta 

Alta Media Baja Muy Baja 

5 4 3 2 1 
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Piso de 
tierra 

Láminas asfálticas, 
vinílicos o similares 

Parquet o 
madera pulida 

Losetas, cerámicos o 
similares 

Cemento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cobertura de agua potable: Se determinó que, a mejor disponibilidad o acceso a la 

cobertura de agua potable, la población tendrá mayor capacidad de recuperarse. De 

acuerdo al detalle de la siguiente tabla: 

 

Tabla 68.  

Nivel de Vulnerabilidad de la Cobertura de Agua Potable 

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja 

5 4 3 2 1 

Red pública dentro 
de la vivienda 

Red pública fuera 
de la vivienda 

Con 
pilón, 
pozo 

Manantial, río, 
acequia, lago, 

laguna 

Camión 
cisterna, 

otro 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Cobertura de desagüe: Se determinó que, a mejor disponibilidad o acceso a la 

cobertura de desagüe, la población tendrá mayor capacidad de recuperarse, de acuerdo 

a la tabla siguiente: 

 

Tabla 69.  

Nivel de Vulnerabilidad de la Cobertura de desagüe 

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja 

5 4 3 2 1 

Red pública de 
desagüe dentro 
de la vivienda 

Red pública fuera de 
la vivienda, pero 

dentro de la 
edificación 

Pozo séptico, 
tanque séptico o 

biodigestor y 
letrina 

Pozo 
ciego 

o 
negro 

Río, acequia, 
canal y campo 

abierto o similar 

Fuente: Elaboracion propia 

 

3.5.3.2 Analisis de la vulnerabilidad de las lineas vitales (infraestructura vial) 

Al analizar las características físicas estructurales de las vías, tales como: superficie de 

rodadura, tipo de vía, ancho de vía y estado de la vía, permitió identificar que vías son 

más propensas y resistentes ante un fenómeno natural de inundación. En la figura 

adjunta se puede observar las variables con sus respectivos pesos y criterios de 

evaluación mencionados en la metodología. 



Estudio Especializado de Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático 

230 Gobierno Regional Cajamarca – Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial 

 

Tabla 70.  

Matriz de variables, criterios de evaluación, pesos y fuente. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se detalla cada variable mediante el sustento técnico correspondiente 

de la agrupación considerada. 

 

Superficie de rodadura: Priman las propiedades físico mecánicas de los materiales 

constructivos empleados para la superficie de rodadura respecto a la vulnerabilidad del 

fenómeno. Los valores se han establecido de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tabla 71. 

Nivel de Vulnerabilidad de la Superficie de Rodadura 

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja 
5 4 3 2 1 

Trocha carrozable Sin afirmar Afirmado Asfaltado En proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tipo de vía: Considerada en función a la capacidad operativa del administrador de la 

red vial respecto a la vulnerabilidad del fenómeno natural de inundación. Los valores 

para cada grupo se establecen en la siguiente tabla: 

Factores Pesos Variables Fuente Criterios de evaluación Pesos

Red vial - 
superficie de 

rodadura MTC
Superficie de rodadura: Trocha carrozable (5), 
sin afirmar (4), afirmado (3), asfaltado (2), en 
proyecto (1)

0.35

Red vial - Tipo de 
via

MTC
Tipo de via: vecinal (5), departamental (3) y 
nacional (1)

0.10

Red vial - ancho 
de via

MTC
Los rangos de ancho de vía son: Menor a 3.00 
(5), entre 3.00 - 4.00 (4), entre 4.0 - 5.0 (3), 
entre 5.0 - 6.0 (2) y mayor a 6.00 (1)

0.20

Red vial - estado
MTC

Muy malo e intransitable (5), malo (4), regular 
(3), bueno (2), proyecto en ejecución y 
propuesta de proyecto (1)

0.35

Dimensión

Vu
ln

er
ab

ili
da

d 
de

 L
in

ea
s 

vi
ta

le
s

Fragilidad y 
resiliencia
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Tabla 72.  

Nivel de Vulnerabilidad del Tipo de vía 

Muy Alta Media Muy Baja 
5 3 1 

Vecinales Departamentales Nacionales 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Ancho de vía: Teniendo en consideración que a menor ancho de vía (trochas y caminos 

vecinales) mayor es la vulnerabilidad ante el fenómeno de inundación, se establecieron 

los valores para cada grupo según la tabla siguiente: 

 

Tabla 73.  

Nivel de Vulnerabilidad del ancho de vía 

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja 
5 4 3 2 1 

Menor a 3.00 
m 

Entre 3.00 - 4.00 
m 

Entre 4.00 - 5.00 
m  

Entre 5.00 - 6.00 
m 

Mayor a 6.00 
m 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estado de vía: Este factor considera que a mayor dificultad de transitabilidad (mal 

estado o grado de deterioro), mayor es la vulnerabilidad ante el fenómeno natural de 

inundación, estableciéndose la siguiente tabla: 

 

Tabla 74.  

Nivel de Vulnerabilidad del estado de vía 

 Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja 
5 4 3 2 1 

Muy malo e 
intransitable 

Mal
o 

Regul
ar 

Buen
o 

Proyecto en ejecución y propuesta de 
proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5.3.3  Analisis de la vulnerabilidad de las actividades economicas (actividad 

agropecuaria) 

 

Al analizar las características de los denominados Sectores de Enumeración 

Agropecuaria – SEAs proveniente del Censo Nacional Agropecuario, 2012, se han 

identificado 5 variables: promedio de parcelas por productor, condición jurídica del 

productor, tipo de cultivo (permanente), tipo de riego (Has), estado de superficie 
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agrícola. Lo cual permitió determinar aquellas superficies agrícolas que son más frágiles 

y vulnerables ante el suceso de un evento o fenómeno natural como es la Inundación. 

En la siguiente figura se puede observar las variables con sus respectivos pesos, 

criterios de evaluación mencionados en la metodología. 

 

Tabla 75.  

Matriz de variables, criterios de evaluación, pesos y fuente. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Seguidamente, se detalla cada variable considerada y su respectivo sustento técnico de 

agrupación: 

 

Promedio de parcelas por productor: Considera que a mayor promedio de parcelas 

por productor existe una menor condición de pobreza por ende se refleja en una menor 

fragilidad social. De acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tabla 76.  

Nivel de Vulnerabilidad del promedio de parcelas por productor 

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja 
5 4 3 2 1 

0.10 a 1.31 1.32 - 1.72 1.73 - 2.25 2.26 - 3.08 3.09 - 7.00 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Condición jurídica del productor: la condición jurídica establecida como Persona 

Factores Pesos Variables Fuente Criterios de evaluación Pesos

Fragilidad 
social 0.60

Promedio de 
parcelas por 

productor
SEA

0.1 a 1.31 (5), 1.32  a 1.72 (4), 1.73 a 2.25 (3), 
2.26-3.08 (2) , 3.09 a 7. 00 (1)

1.00

. Resiliencia 
social 0.40

Condición 
jurídica del 
productor SEA

Sociedad anónima cerrada (5),  sociedad 
anónima abierta  (5), sociedad de 
responsabilidad limitada (5), cooperativa agraria 
(4), empresa individual de responsabilidad 
limitada (3), comunidad campesina (2), 
comunidad nativa  (2) y persona natural (1). 

1.00

Tipo de cultivo 
(permanente)

SEA
cultivos asociados, (5). pastos cultivados (4),  
frutal (3), Agroindustria e industria (2), forestal 
(1)

0.60

Tipo de riego 
(has) SEA

aspersión (5), goteo (3), exudación (2) y 
gravedad (1)  

0.40

Resiliencia 
económica 

0.40

Estado de la 
superficie 
agrícola

SEA
montes y bosques (5) , pastos naturales,(4), en 
descanzo (3), no trabajada (2) en barbecho (1).

1.00

Dimensión

 V
ul

ne
ra

bi
lid

ad
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oc
ia

l 

0.50
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ln
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ab
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Natural es la que tiene menor resiliencia social o capacidad de respuesta ante el 

fenómeno natural de inundación, por su falta de capacidad organizativa lo que genera 

una mayor vulnerabilidad social. De acuerdo a lo indicado en la siguiente Tabla: 

 

Tabla 77. 

Nivel de Vulnerabilidad de la condición jurídica del productor 

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja 

5 4 3 2 1 
Sociedad anónima cerrada - 
Sociedad anónima abierta - 

Sociedad de 
responsabilidad limitada 

Cooperativa 
agraria 

Empresa 
individual de 

responsabilidad 
limitada 

Comunidad 
campesina - 
Comunidad 

nativa 

Persona 
natural 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tipo de cultivo (permanente): Este factor se ha establecido en función a la inversión 

económica realizada, teniendo en consideración que los cultivos asociados o policultivos 

requieren más inversión que los monos cultivos. De acuerdo al detalle de la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 78.  

Nivel de Vulnerabilidad del tipo de cultivo 

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja 
5 4 3 2 1 

Cultivos asociados Pastos cultivados Frutal Agroindustria e industria Forestal 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tipo de riego (Has): Se ha considerado que los elementos que componen cualquier 

tipo de riego se ven expuestos, por lo que, a mayor complejidad en el tipo de riego, 

habrá mayor afectación. De acuerdo a la tabla siguiente: 

 

Tabla 79.  

Nivel de Vulnerabilidad del tipo de riego 

Muy Alta Media Baja Muy Baja 
5 3 2 1 

Aspersión Goteo Exudación Gravedad 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Estado de superficie agrícola: Realiza el análisis en función a la capacidad de 



Estudio Especializado de Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático 

234 Gobierno Regional Cajamarca – Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial 

recuperación, considerando que las zonas con mayor cobertura vegetal serán más 

resilientes. Los valores para cada grupo se expresan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 80.  

Nivel de Vulnerabilidad del estado de superficie agrícola 

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja 
5 4 3 2 1 

Montes y bosques Pastos naturales Descanso No trabajada En barbecho 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5.4. Calculo de los niveles de vulnerabilidad ante inundación 

 

3.5.4.1. Calculo de la vulnerabilidad de la poblacion ante inundación 

 

De acuerdo a la metodologia establecida se muestra los calculos respectivos para el 

establecimiento de los niveles de vulnerabilidad de la población. 

 

Tabla 81.  

Cálculo del valor de la vulnerabilidad para la población 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5.4.2. Calculo de la vulnerabilidad de las lineas vitales ante inundación 

(infraestructura vial) 

 

Los procedimientos establecidos en la metodologia considerada muestran los calculos 

respectivos para los niveles de vulnerabilidad de las lineas vitales. 

Grupo 
etario                       

0.4

Discapacidad                                                                 
0.6

Tipo de 
seguro    

0.6

Grado de 
instrucción 

0.4

Material 
de pared      

0.7

Material 
de piso         

0.3

Cobertura de 
agua potable    

0.5

Cobertura de 
desagüe     

0.5

2.0 3.0 3.0 2.0 3.5 1.5 2.5 2.5 5.00

1.6 1.4 2.4 1.6 2.8 1.2 2.0 2.0 3.26

1.2 1.8 1.8 1.2 2.1 0.9 1.5 1.5 2.64

0.8 1.2 1.2 0.8 1.4 0.6 1.0 1.0 2.12

0.4 0.6 0.6 0.4 0.7 0.3 0.5 0.5 1.44

VALOR DE LA 
VULNERABILIDAD

MUY BAJO

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

MUY ALTO

ALTO

MEDIO

BAJO

VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN

Fragilidad                      
0.5

Resilencia                   
0.5

Fragilidad                
0.5

Resilencia                                 
0.5

Vulnerabilidad social                                          
0.6

Vulnerabilidad economica                                         
0.4
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Tabla 82.  

Calculo del valor de la vulnerabilidad para líneas vitales 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5.4.3. Calculo de la vulnerabilidad de las actividades economicas ante 

inundación (actividad agropecuaria) 

Seguidamente se muestra los calculos respectivos obtenidos de la metodologia 

establecida para los niveles de vulnerabilidad de las actividades economicas, según 

detalle de la figura siguiente: 

 

Tabla 83.  

Calculo del valor de la vulnerabilidad de las actividades económicas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5.5. Estratificación de vulnerabilidad por la inundación  

 

3.5.5.1. Estratificacion de la vulnerabilidad de la población 

5.00

4.10

3.40

3.00

2.250.50

0.60 1.05

0.70 0.00 0.40

1.75 0.50 1.00

0.35 0.10 0.20

1.40

1.05 0.30

0.70

MUY BAJO

Fragilidad y Resiliencia              

Estado de la vía                  
0.35

Ancho de vía                
0.2             

Tipo de vía                         
0.1 

Superficie de 
rodadura                      

0.35

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

MUY ALTO

ALTO

MEDIO

BAJO

VULNERABILIDAD DE LAS LÍNEAS VITALES

1.75

1.40 0.00 0.80

VALOR DE LA 
VULNERABILIDAD

Tipo de 
cultivo 

0.6

Tipo de 
riego    
0.4

50.00 42.00 4.60

28.00 19.00 3.02

18.00 13.00 2.54

11.00 8.00 2.14

6.00 3.00 1.66

VULNERABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

VALOR DE LA 
VULNERABILIDAD

Vulnerabilidad social                                          
0.5

Vulnerabilidad economica                                         
0.5

Fragilidad                      
0.6

Resilencia                   
0.4

Fragilidad                
0.6

Resilencia                                 
0.4

Promedio de parcelas 
por productor            

1.0

Condición jurídica del 
productor                    

1.0

Estado de superficie 
agrícola    1.0

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

MUY ALTO

ALTO

MEDIO

BAJO 1.72 7.00 13.00

MUY BAJO

6.75 69.00 46.00

3.08 30.00 24.00

2.25 18.00 17.00

1.31 2.00 8.00
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Tabla 84.  

Vulnerabilidad de población y vivienda 

DISTRITO CC.PP.  Población  N° Viviendas 

ANDABAMBA 11 1337 579 

ANGUIA 17 3192 1360 

ASUNCION 77 7720 3353 

BAMBAMARCA 179 59856 32799 

BELLAVISTA 77 15178 5229 

BOLIVAR 30 1046 587 

CACHACHI 183 22982 7175 

CAJABAMBA 47 31215 11202 

CAJAMARCA 126 217848 62711 

CALLAYUC 69 9281 3497 

CALQUIS 24 4094 1561 

CATACHE 80 8761 3127 

CATILLUC 23 2731 1236 

CELENDIN 70 26817 9973 

CHADIN 23 3449 1367 

CHALAMARCA 47 9134 4375 

CHANCAY 22 2865 1094 

CHANCAYBAÑOS 34 3260 1255 

CHETILLA 40 3371 1250 

CHIGUIRIP 18 3627 1761 

CHILETE 39 2424 1101 

CHIMBAN 28 2068 832 

CHIRINOS 84 14524 4699 

CHONTALI 56 9810 3256 

CHOROPAMPA 22 2290 909 

CHOROS 34 2744 1056 

CHOTA 107 47252 20422 

CHUGUR 17 2914 994 

CHUMUCH 23 2519 1027 

COCHABAMBA 35 5546 2385 

COLASAY 122 9673 3508 

CONCHAN 40 5508 2512 

CONDEBAMBA 61 13282 5291 

CONTUMAZA 119 6752 2713 

CORTEGANA 61 6575 2650 

COSPAN 63 6614 2161 

CUJILLO 22 2278 808 

CUPISNIQUE 52 1023 543 
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CUTERVO 141 50819 19347 

EDUARDO VILLANUEVA 11 2662 1428 

EL PRADO 15 1529 708 

ENCAÑADA 110 19071 8441 

GREGORIO PITA 53 4965 2424 

GUZMANGO 50 2462 1116 

HUABAL 30 7642 2465 

HUALGAYOC 48 14919 6318 

HUAMBOS 57 7834 2960 

HUARANGO 96 17856 6223 

HUASMIN 83 10414 4562 

ICHOCAN 15 1859 958 

JAEN 108 93877 27419 

JESUS 65 14928 5411 

JORGE CHAVEZ 17 400 280 

JOSE GALVEZ 24 2477 1360 

JOSE MANUEL QUIROZ 66 3307 1563 

JOSE SABOGAL 82 11980 4356 

LA COIPA 98 19501 6437 

LA ESPERANZA 33 2244 961 

LA FLORIDA 28 1811 800 

LA LIBERTAD DE PALLAN 35 6402 2524 

LA RAMADA 17 3624 1543 

LAJAS 41 11068 5257 

LAS PIRIAS 38 4183 1466 

LLACANORA 47 5493 2264 

LLAMA 86 6548 2943 

LLAPA 27 4481 2088 

LOS BAÑOS DEL INCA 74 46148 16646 

MAGDALENA 108 7600 2911 

MATARA 21 3442 2209 

MIGUEL IGLESIAS 25 3861 1457 

MIRACOSTA 43 3032 1044 

NAMBALLE 52 9073 3045 

NAMORA 40 9231 3959 

NANCHOC 39 1047 548 

NIEPOS 41 3098 1449 

NINABAMBA 15 2097 801 

OXAMARCA 62 5123 2189 

PACCHA 21 4445 1705 

PEDRO GALVEZ 58 19740 7358 

PIMPINGOS 36 5052 1768 
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PION 14 1182 470 

POMAHUACA 81 8085 2983 

PUCARA 30 6768 2089 

PULAN 31 3851 1548 

QUEROCOTILLO 82 12846 4433 

QUEROCOTO 53 7919 3324 

SALLIQUE 110 6369 2102 

SAN ANDRES DE CUTERVO 14 4145 1622 

SAN BENITO 69 2949 1225 

SAN BERNARDINO 26 4239 1443 

SAN FELIPE 84 4242 1684 

SAN GREGORIO 48 1923 934 

SAN IGNACIO 99 34602 11149 

SAN JOSE DE LOURDES 83 16999 5058 

SAN JOSE DEL ALTO 47 6890 2495 

SAN JUAN 43 4096 1599 

SAN JUAN DE CUTERVO 23 1733 574 

SAN JUAN DE LICUPIS 31 631 246 

SAN LUIS 9 946 384 

SAN LUIS DE LUCMA 19 2989 1250 

SAN MIGUEL 68 13396 5801 

SAN PABLO 48 12457 5977 

SAN SILVESTRE DE COCHAN 34 3576 1492 

SANTA CRUZ 99 11554 4625 

SANTA CRUZ DE TOLED 82 629 293 

SANTA ROSA 78 9843 3455 

SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA 28 4665 1687 

SANTO TOMAS 40 6932 2755 

SAUCEPAMPA 10 1429 640 

SEXI 35 258 126 

SITACOCHA 75 7210 2876 

SOCOTA 37 9006 3711 

SOROCHUCO 80 7061 3731 

SUCRE 38 4944 2165 

TABACONAS 91 17543 5683 

TACABAMBA 71 15547 6595 

TANTARICA 36 2303 1116 

TOCMOCHE 35 532 251 

TONGOD 24 2657 1231 

TORIBIO CASANOVA 26 998 395 

TUMBADEN 21 3376 1117 

UNION AGUA BLANCA 32 2892 1327 
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UTCO 31 930 497 

UTICYACU 10 1259 474 

YAUYUCAN 18 2819 1037 

YONAN 32 6634 3182 

TOTAL 6513 1322759 491920 
Fuente: Censo INEI, 2017 

 

Tabla 85.  

Niveles de Vulnerabilidad de la población 

Vulnerabilidad CC.PP. Población N° Viviendas 

Muy Alta 446 688992 231736 
Alta 910 250471 101120 
Media 1633 235806 97068 
Baja 1896 146901 61804 

Muy Baja 1628 589 192 

TOTAL 6513 1322759 491920 
Fuente: Censo INEI, 2017 

 

Tabla 86.  

Estratificación de la vulnerabilidad 

Nivel de Vulnerabilidad Descripción Rangos 

Vulnerabilidad Muy Alta 

Grupo etário predominante 

menor a 05 años y mayores 

de 65 años, poseen 

discapacidad para moverse o 

caminar o ver, tiene mayor 

capacidad organizativa o 

social ante la resiliencia al 

disponer de un seguro 

privado de salud y al contar 

con un nivel educativo de 

maestría/doctorado o 

superior universitaria 

completa. Además, presenta 

una fragilidad económica 

3.26 < V < 5.00 



Estudio Especializado de Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático 

240 Gobierno Regional Cajamarca – Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial 

caracterizada por el tipo 

material de las paredes es 

triplay o calamina o estera, el 

material de piso es tierra, 

asimismo, tiene mayor 

capacidad económica ante la 

resiliencia expresada a través 

de la cobertura de agua 

potable es red pública dentro 

de la vivienda y la cobertura 

de desagüe es red pública de 

desagüe dentro de la 

vivienda.  

En este nivel, se ha 

identificado 446 centros 

poblados, con una población 

total de 688992 habitantes y 

231736 viviendas afectadas 

por la vulnerabilidad muy alta 

ante el peligro de inundación. 

Vulnerabilidad Alta 

Grupo etario predominante 

entre 05 y 14 años, poseen 

discapacidad para oír, tiene 

capacidad organizativa o 

social ante la resiliencia al 

disponer de un seguro SIS o 

ESSALUD, y al contar con un 

nivel educativo como superior 

universitaria incompleta o 

superior no universitaria 

completa. Además, presenta 

una fragilidad económica 

caracterizada por el tipo de 

2.64 < V < 3.26 
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material de las paredes es 

quincha o piedra con barro o 

madera; el material de piso es 

lamina asfáltica o vinílicos o 

similares, asimismo, tiene 

una resiliencia expresado a 

través de la cobertura de 

agua potable corresponde a 

la red pública fuera de la 

vivienda y la cobertura de 

desagüe corresponde a la red 

pública fuera de vivienda, 

pero dentro de la edificación. 

En este nivel, se ha 

identificado 910 centros 

poblados, con una población 

de 260471 habitantes y 

101120 viviendas afectadas 

por la vulnerabilidad alta ante 

el peligro de inundación. 

Vulnerabilidad Media 

Grupo etário predominante de 

45 a 64 años, poseen 

discapacidad para entender o 

aprender, tiene capacidad 

organizativa o social ante la 

resiliencia al disponer de un 

tipo de seguro de las fuerzas 

armadas y policiales, y al 

contar con un nivel educativo 

de secundaria o superior no 

universitaria incompleta. 

Además, presenta una 

fragilidad económica 

2.12 < V < 2.64 
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caracterizada por el tipo de 

material de las paredes es 

tapial y adobe, el material de 

piso es parquet o madera 

pulida, asimismo, tiene una 

resiliencia expresada a través 

de la cobertura de agua es 

con pilón o pozo y la 

cobertura de desagüe se 

cubre con pozo séptico o 

tanque séptico o biodigestor o 

letrina. 

En este nivel, se ha 

identificado 1633 centros 

poblados, con una población 

total de 235806 habitantes y 

61804 viviendas afectadas 

por la vulnerabilidad media 

ante el peligro de inundación. 

Vulnerabilidad Baja 

Grupo etário predominante 

entre   31 y 44 años, poseen 

discapacidad para 

relacionarse con los demás, 

tiene una resiliencia al 

disponer de otros seguros y al 

contar con un nivel educativo 

de primaria. Además, 

presenta una fragilidad 

económica caracterizada por 

el tipo material de las paredes 

es piedra o sillar con cal o 

cemento, el material de piso 

es loseta, cerámicos o 

1.44 < V < 2.12 
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similares, presenta una 

resiliencia expresada a través 

de la cobertura de agua 

potable de manantial, rio, 

acequia, lago o laguna y la 

cobertura de desagüe se 

realiza a través de pozo ciego 

o negro.  

En este nivel, se ha 

identificado 1896 centros 

poblados, con una población 

total de 146901 habitantes y 

61804 viviendas afectadas 

por la vulnerabilidad baja ante 

el peligro de inundación. 

Vulnerabilidad Muy Baja 

El grupo etario predominante 

se encuentra en el rango 

comprendido entre 15 – 30 

años, poseen una 

discapacidad para hablar o 

comunicarse, tiene menor 

capacidad organizativa o 

social ante la resiliencia al no 

disponer de ningún tipo de 

seguro, y al contar con un 

nivel educativo considerado 

como instrucción es especial 

o inicial. Además, presenta 

una fragilidad económica 

caracterizada por el tipo 

material de las paredes de 

ladrillo o bloque de cemento, 

el material de piso 

0 < V < 1.44 
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predominante es cemento, 

tiene una resiliencia 

expresada a través de la 

cobertura de agua potable 

que es a través de camión 

cisterna u otra y la cobertura 

de desagüe se cubre a través 

de rio, acequia, canal, campo 

abierto o similar. 

En este nivel, se ha 

identificado 1628 centros 

poblados, con una población 

total de 589 habitantes y 192 

viviendas afectadas por la 

vulnerabilidad muy baja ante 

el peligro de inundación. 

Fuente: Elaboracion Propia 
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Figura 70. Mapa de vulnerabilidad de la población frente a Inundaciones 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.5.2. Estratificacion de la vulnerabilidad de las lineas vitales (infraestructura 

vial) 

 

Definitivamente la vulnerabilidad y sus factores fragilidad y resiliencia, son atributos de 

algún tipo de organización social y no de elementos físicos como una red vial. Sin 

embargo, conceptualmente podemos asignar estos atributos a los elementos físicos que 

dan soporte a sus correspondientes unidades sociales, en el entendido que las 

cualidades que se asignarán a los elementos físicos para estimar su vulnerabilidad, 

corresponden a sus respectivas unidades sociales que les dan operación y 

mantenimiento. 

 

Tabla 87.  

Vulnerabilidad de la infraestructura vial 

Red Víal Superficie 
Longitud 

(Km) 

Longitud 

Total 

Nacional 

Afirmado 190.9 

1739.1 

Asfaltado 1037.7 

Asfaltado Económico 429.2 

Sin afirmar 67.7 

Trocha 13.6 

Departamental 

Afirmado 552.5 

905.7 
Asfaltado 31.8 

Proyectado 17.6 

Sin afirmar 266.7 

Trocha 37.1 

Red vecinal 

Afirmado 4383.6 

12038.5 
Pavimentado 40.0 

Proyectado 25.7 

Sin afirmar 1792.6 

Trocha 5796.7 

TOTAL 14683.4 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 88.  

Niveles de la vulnerabilidad de las líneas vitales 

Red Vial Superficie 
Vulnerabilidad (Km) 

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja TOTAL 

Nacional 

Afirmado     55.5 127.2 8.2 190.9 

Asfaltado       112.1 925.7 1037.7 

Asfaltado Económico       123.4 305.7 429.2 

Sin afirmar   1.7 61.4 4.6   67.7 

Trocha   13.6       13.6 

Departamental 

Afirmado     271.8 280.7   552.5 

Asfaltado       1.1 30.7 31.8 

Proyectado         17.6 17.6 

Sin afirmar   140.4 72.4 53.9   266.7 

Trocha 28.1 9.0       37.1 

Red vecinal 

Afirmado   645.6 2444.6 1293.4   4383.6 

Pavimentado       33.6 6.4 40.0 

Proyectado         25.7 25.7 

Sin afirmar 126.1 1268.7 394.3 3.4   1792.6 

Trocha 5679.5 117.2       5796.7 

TOTAL 5833.7 2196.2 3300.0 2033.4 1320.0 14683.4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 89.  

Estratificacion de la Vulnerabilidad 

Nivel de Vulnerabilidad Descripción Rangos 

Vulnerabilidad Muy Alta 

La superficie de rodadura es 

considerada como trocha 

carrozable, el tipo de vía es 

vecinal, el ancho de vía es 

menos a 3.00 m y el estado de 

la vía es malo e intransitable. 

En este nivel, se ha identificado 

28.1 Km de longitud de vía de 

tipo trocha de la red 

departamental, 126.1 Km de 

4.10 < V < 5.00 
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vía tipo sin afirmar y 5679.5 Km 

de vía tipo trocha de la red 

vecinal afectadas por la 

vulnerabilidad muy alta ante el 

peligro de inundación. 

Vulnerabilidad Alta 

La superficie de rodadura se 

encuentra sin afirmar, el ancho 

de vía se encuentra entre 3.00 

y 4.00 m y el estado de la vía 

es malo. 

En este nivel, se ha identificado 

1.70 Km de longitud de vía sin 

afirmar y 13.6 Km de vía tipo 

trocha de la red nacional, 140.4 

Km de vía sin afirmar y 9.0 Km 

de trocha de la red 

departamental mientras que de 

la red vecinal tenemos 1268.7 

Km de vía fin afirmar y 117.2 

Km de trocha afectadas por la 

vulnerabilidad alta ante el 

peligro de inundación. 

3.40 < V < 4.10 

Vulnerabilidad Media 

La superficie de rodadura de la 

vía es afirmada, el tipo de vía 

es departamental, el ancho de 

la vía se encuentra entre 4.00 y 

5.00 m y el estado de la vía es 

regular. 

En este nivel, se ha identificado 

55.5 Km de longitud de vía 

afirmada, 61.4 Km de vía sin 

afirmar de la red nacional, 

3.00 < V < 3.40 
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271.8 Km de vía afirmada y 

72.4 Km de vía sin afirmar de 

la red departamental mientras 

que en la red vecinal tenemos 

2444.6 Km de vía afirmada y 

394.3 Km de vía sin afirmar 

afectadas por la vulnerabilidad 

media ante el peligro de 

inundación. 

Vulnerabilidad Baja 

La superficie de rodadura es 

asfaltada, el ancho de vía se 

encuentra entre 5.00 y 6.00 m 

y el estado de la vía es bueno. 

En este nivel, se ha identificado 

127.2 Km de longitud de vía 

afirmada, 112.1 Km de vía 

asfaltada, 123.4 Km de vía con 

asfaltado económico y 4.6 Km 

de vía sin afirmar de la red 

nacional, 280.7 Km de vía 

afirmada, 1.1 Km de vía 

asfaltada y 53.9 Km de vía sin 

afirmar de la red departamental 

mientras que en la red vecinal 

tenemos 1293.4 Km de vía 

afirmada, 33.6 Km de vía 

pavimentada y 3.4 Km de vía 

sin afirmar afectadas por la 

vulnerabilidad Baja ante el 

peligro de inundación. 

2.25 < V < 3.00 

Vulnerabilidad Muy Baja 
La superficie de rodadura se 

encuentra en proyecto, el tipo 

de vía es nacional, el ancho de 

0 < V < 2.25 
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vía es mayor a 6.00 m y 

finalmente el estado de vía se 

encuentra en proyecto en 

ejecución y propuesta de 

proyecto 

En este nivel, se ha identificado 

8.2 Km de longitud de vía 

afirmada, 925.7 Km de vía 

asfaltada y 305.7 Km de vía 

con asfaltado económico de la 

red nacional, 30.7 Km de vía 

asfaltada y 17.6 Km de vía 

proyectada de la red 

departamental mientras que en 

la red vecinal tenemos 6.4 Km 

de pavimentada y 25.7 Km de 

vía proyectada afectadas por la 

vulnerabilidad muy baja ante el 

peligro de inundación. 

Fuente: Elaboracion Propia 
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Figura 71. Mapa de vulnerabilidad de las líneas vitales frente al fenómeno de Inundación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.5.3.  Estratificacion de la vulnerabilidad de las actividades economicas 

(actividad agropecuaria) 

 

La información con la cual se ha trabajado las actividades económicas corresponde al 

IV Censo Nacional Agropecuario – CENAGRO 2012, con el objetivo de obtener 

resultados que se ajusten a la realidad y escala de la información ha dividido el territorio 

en unidades subdistritales homogéneas denominadas Sectores de Enumeración 

Agropecuaria – SEAs. 

 

Un SEA es la superficie ubicada íntegramente en un distrito político administrativo y 

delimitado por accidentes naturales o artificiales de fácil identificación en el terreno e 

identificado en base a elementos geográficos como: ríos, caminos, líneas férreas, 

acequias, etc.). Los Sectores de Enumeración Agropecuario (SEA’s), están conformados 

en promedio por 100 unidades agropecuarias (UAs), que en la etapa de operación de 

campo constituyó la carga de trabajo de un censista. Asimismo, una UA se define como 

el terreno o conjunto de terrenos utilizados total o parcialmente para la producción 

agropecuaria incluyendo el ganado, conducidos como una unidad económica, por un/a 

productor/a agropecuario/a, sin consideración del “tamaño”, “régimen de tenencia” ni 

“condición jurídica” (INEI, 2012). 

  

Las unidades más pequeñas cartografiadas son los SEA, y esto conlleva a que, por 

ejemplo, se haya llegado a determinar cuánto del área de un SEA está cultivada, pero 

no cómo está distribuida espacialmente dentro de cada SEA.  
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Figura 72.SEAs y UAs 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el caso del departamento de Cajamarca, el INEI ha considerado 5,450 SEAs, pero 

por los conflictos sociales del año 2012 se levantó información solo en 4,890 SEAs, 

abarcando el 95% del territorio, lo cual sigue siendo de mucha utilidad para delimitar 

Unidades Productivas del territorio, pues se propone tomar como referencias los SEAs 

del CENAGRO que apliquen como tales y hacer la correspondiente estimación de la 

vulnerabilidad. 

 

Ahora bien ¿que SEA aplica como Unidad Productiva. Una de las características 

levantadas de los SEA es la superficie agropecuaria con la que cuenta, la cual 

obviamente es una porción o el total del SEA correspondiente. Para priorizar los SEA en 

el análisis de vulnerabilidades, se ha considerado que un SEA aplica como Unidad 

Productiva si tiene contenida al menos el 10% de superficie agropecuaria. 

 

Téngase en cuenta que en algunos casos aparecen SEAs con mucho más del 100% de 

áreas agropecuarias. Esto se debe a los casos especiales de UAs en las cuales las 

parcelas que la conforman, pertenecientes a un mismo productor, se encuentran por 

separado en otros SEAs. También hay que considerar que durante el censo no se midió 

en campo las áreas de las UAs, sino que se registró el valor que le atribuía la persona 

encuestada, el cual no necesariamente provenía de alguna medida de campo o algún 

documento técnico, sino de la estimación del encuestado o un tercero.  
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Tabla 90.  

Nivel de Vulnerabilidad de las actividades económicas 

Vulnerabilidad N° SEA Superficie (Ha) 

Muy Alta 286 541400.1 
Alta 1014 992923.1 
Media 1628 972700.8 
Baja 1483 513333.6 
Muy Baja 480 113090.3 

TOTAL 4891 3133448.0 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 91.  

Estratificacion de la vulnerabilidad 

Nivel de Vulnerabilidad Descripción Rangos 

Vulnerabilidad Muy Alta 

El promedio de parcelas 

por productor se encuentra 

entre 01 a 1.31, tiene 

mayor resiliencia de tipo 

social por presentar una 

condición jurídica del 

productor como sociedad 

anónima cerrada o 

sociedad anónima abierta o 

sociedad de 

responsabilidad limitada; 

asimismo, presenta una 

fragilidad económica por 

tipo de cultivo asociado al 

tipo de riego por aspersión 

y  tiene mayor capacidad 

económica ante la 

resiliencia expresado a 

través del estado de la 

superficie agrícola 

relacionado a montes y 

3.02 < V < 4.60 
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bosques. 

En este nivel, se ha 

identificado un total 286 

sectores de 

empadronamiento 

agropecuario (SEAS) que 

suma 541 400.1 hectáreas 

afectadas por la 

vulnerabilidad muy alta 

ante el peligro de 

inundación. 

Vulnerabilidad Alta 

El promedio de parcelas 

por productor se encuentra 

entre 1.32 a 1.72, tiene una 

resiliencia de tipo social por 

presentar una condición 

jurídica del productor como 

cooperativa agraria, 

asimismo presenta una 

fragilidad económica por 

tipo de cultivo asociado a 

pastos cultivados y tiene 

una resiliencia económica 

expresada a través del 

estado de la superficie 

agrícola relacionado a 

pastos naturales. 

En este nivel, se ha 

identificado un total 1014 

sectores de 

empadronamiento 

agropecuario (SEAS) que 

suma 992 923.1 hectáreas 

2.54 < V < 3.02 



Estudio Especializado de Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático 

256 Gobierno Regional Cajamarca – Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial 

afectadas por la 

vulnerabilidad alta ante el 

peligro de inundación. 

Vulnerabilidad Media 

El promedio de parcelas 

por productor se encuentra 

entre 1.73 y 2.25, tiene una 

resiliencia de tipo social por 

presentar una condición 

jurídica del productor como 

empresa individual de 

responsabilidad limitada, 

asimismo, presenta una 

fragilidad económica por 

tipo de cultivo asociado a 

frutal, el tipo de riego 

corresponde a goteo y 

tiene una resiliencia 

expresada a través del 

estado de la superficie 

agrícola en descanso. 

En este nivel, se ha 

identificado un total 1628 

sectores de 

empadronamiento 

agropecuario (SEAS) que 

suma 972 700.8 hectáreas 

afectadas por la 

vulnerabilidad media ante 

el peligro de inundación. 

2.14 < V < 2.54 

Vulnerabilidad Baja 

El promedio de parcelas 

por productor se encuentra 

entre 2.26 y 3.08, tiene una 

resiliencia del tipo social 

1.66 < V < 2.14 
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por presentar una 

condición jurídica del 

productor como comunidad 

campesina o comunidad 

nativa, asimismo, presenta 

una fragilidad económica 

por tipo de cultivo asociado 

a agroindustria o industria, 

presenta un tipo de riego 

de exudación y tiene una 

resiliencia económica 

expresada a través del 

estado de la superficie 

agrícola no trabajada. 

En este nivel, se ha 

identificado un total 1483 

sectores de 

empadronamiento 

agropecuario (SEAS) que 

suma 513 333.6 hectáreas 

afectadas por la 

vulnerabilidad baja ante el 

peligro de inundación. 

Vulnerabilidad Muy Baja 

El promedio de parcelas 

por productor se encuentra 

entre 3.09 y 7.00, tiene una 

resiliencia de tipo social por 

presentar una condición 

jurídica del productor como 

persona natural, asimismo 

presenta una fragilidad 

económica por el tipo de 

cultivo asociado es forestal, 

0 < V < 1.66 
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el tipo de riego es por 

gravedad y tiene una 

resiliencia económica 

expresada a través del 

estado de superficie 

agrícola relacionada a 

barbecho. 

En este nivel, se ha 

identificado un total 480 

sectores de 

empadronamiento 

agropecuario (SEAS) que 

suma 113 090.3 hectáreas 

afectadas por la 

vulnerabilidad muy baja 

ante el peligro de 

inundación. 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

 

 

 

 



Estudio Especializado de Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático 

Gobierno Regional Cajamarca – Subgerencia de Acondicionamiento Territorial                            259 

 

Figura 73. Mapa de vulnerabilidad de las actividades económicas frente al fenómeno de 

Inundación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.6. Análisis de los factores de la vulnerabilidad generada por remoción de 

masa 

 

3.5.6.1. Análisis de la vulnerabilidad de la poblacion. 

 

Analizo las características de la población consideradas como las más resaltantes, 

teniendo en cuenta aquellas condiciones sociales que permiten identificar a un centro 

poblado como frágil ante un fenómeno además de la capacidad de respuesta que 

presenta ante la ocurrencia de este. Las variables analizadas son ocho (08): grupo 

etario, discapacidad, tipo de seguro, grado de instrucción, material de pared, material 

de piso, cobertura de agua potable y cobertura de desagüe. En la siguiente figura se 

puede observar las variables con sus respectivos pesos y criterios de evaluación 

mencionados en la metodología. 
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Tabla 92.  

Matriz de variables, criterios de evaluación, pesos y fuente 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se procederá a detallar cada variable y su respectivo sustento técnico 

de agrupación.  

 

Grupo etario: Es el factor que comprende edades de la población, estos grupos se han 

considerado de menor a mayor debido a la capacidad de reacción física ante el suceso 

de un vento o fenómeno natural. El detalle se expresa en la siguiente tabla: 

 

Tabla 93.  

Nivel de vulnerabilidad del Grupo Etario 

Muy Alta Alta Muy Baja Baja Media Muy Alta 
5 4 1 2 3 5 

Factores Pesos Variables Fuente Criterios de evaluación PesosDimensión
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Fragilidad 

social  

Grupo etario
INEI 
2017

Población joven menores de 5 año y mayor de 
65 años (5); 5-14 años (4); 45-64 (3); 31- 44 (2); 
15-30 (1)

0.40

Discapacidad
INEI 
2017

Población con discapacidad para moverse o 
caminar o ver (5), oir (4), entender o aprender 
(3), relacionarse con los demás (2),  hablar o 
comunicarse  (1)

0.60

Tipo de 
seguro

INEI 
2017

Sector privado de salud (5), SIS, ESSALUD (4), 
seguro fuerzas armadas y policiales (3), otros 
seguros (2), ningún seguro (1)

0.60

Grado de 
instrucción

INEI 
2017

maestria/doctorado (5), superior universitaria 
completa (5) , superior univerisaria inconmpleta 
(4), superior no univerisitaria completa (4),  
secundaria (3) y superior no universataria 
incompleta (3), primaria(2), basica especial (1) y 
inicial (1).

0.40
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Fragilidad 

social  

Material de 
pared

INEI 
2017

Vivienda con triplay / calamina / estera (5), 
quincha, piedra con barro y madera (4), tapia y 
adobe (3), piedra o sillar con cal o cemento (2), 
ladrill o bloque de cemento (1).

0.70

Material de 
piso

INEI 
2017

Vivienda con tipo de piso de tierra (5), láminas 
asfálticas, vinílicos o similares (4), parquet o 
madera pulida (3), losetas, terrazos, cerámicos 
o similares (2), cemento (1).

0.30

Cobertura de 
agua potable

INEI 
2017

red pública dentro de la vivienda (5), red pública 
fuera de la vivienda (4),  con pilón, pozo (3), 
manantial, río, asequia, lago, laguna (2),  
camión cisterna, otro (1)

0.50

Cobertura de 
desagüe

INEI 
2017

Red pública de desague dentro de la vivienda 
(5), Red pública fuera de la vivienda, pero 
dentro de la edificación (4), Pozo séptico, 
tanque séptico o biodigestor y letrina (3),  Pozo 
ciego o negro (2) y Río, acequia, canal y campo 
abierto o similar (1)

0.50

0.40   Vu
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0-5 años 5-14 años 15-30 años 31-44 años 45-64 años mayor 65 años 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Discapacidad: Considera prioritariamente aquella población que presenta discapacidad 

para moverse o caminar o ver, pues dependen directamente de otras personas para 

realizar acciones físicas siendo las más frágiles a fenómenos naturales. De acuerdo a 

lo expresado en la siguiente tabla: 

 

Tabla 94.  

Nivel de vulnerabilidad de la discapacidad 

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja 
5 4 3 2 1 

Moverse o 
caminar o ver 

Oír 
Entender o 
aprender 

Relacionarse 
con los demás 

Hablar o 
comunicarse 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tipo de seguro: Analiza la capacidad de respuesta o recuperación frente a un 

fenómeno natural en referencia al tipo de seguro. Es decir que la población que presenta 

mejor cobertura de acceso a un seguro de salud tiene mayor capacidad de respuesta. 

Los valores para cada grupo se expresan en la tabla siguiente: 

 

Tabla 95.  

Nivel de vulnerabilidad del tipo de seguro 

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja 

5 4 3 2 1 
Seguro privado 

de salud 
SIS - 

ESSALUD 
Seguro de fuerzas 

armadas y policiales 
Otros 

seguros 
Ningún 
seguro 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grado de instrucción: Analiza la capacidad de respuesta al fenómeno, en función al 

grado de instrucción, el cual a mayor grado de instrucción mayor capacidad de 

recuperación. De acuerdo al detalle de la siguiente tabla: 

 

Tabla 96.  

Nivel de Vulnerabilidad del Grado de Instrucción 

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja 
5 4 3 2 1 

Maestría / doctorado Superior universitaria Secundaria - Primaria Básica 
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- Superior 
universitaria 

completa 

incompleta - Superior 
no universitaria 

completa 

Superior no 
universitaria 
incompleta 

especial - 
inicial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Material de pared: Analiza la fragilidad del material de pared frente al fenómeno natural, 

considerando que los materiales más frágiles son aquellos que son los menos 

resistentes. Los valores han sido establecidos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 97.  

Nivel de Vulnerabilidad del material de pared 

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja 

5 4 3 2 1 
Triplay - 

calamina - 
estera 

Quincha, piedra con 
barro, y madera 

Tapial y 
adobe 

Piedra o sillar con 
cal o cemento 

Ladrillo o bloque 
de cemento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Material de piso: Analiza la fragilidad del material de piso frente al fenómeno natural, 

considerando que los materiales más frágiles son los menos resistentes. Los valores 

han sido establecidos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 98.  

Nivel de vulnerabilidad del material de piso 

Muy 
Alta 

Alta Media Baja 
Muy 
Baja 

5 4 3 2 1 
Piso de 
tierra 

Láminas asfálticas, 
vinílicos o similares 

Parquet o 
madera pulida 

Losetas, cerámicos 
o similares 

Ceme
nto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cobertura de agua potable: Analiza la capacidad de respuesta al fenómeno natural, 

enfocado sobre la mejor disponibilidad o acceso a la cobertura de agua potable. Los 

valores para cada grupo se expresan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 99.  

Nivel de Vulnerabilidad de la cobertura de agua potable 

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja 
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5 4 3 2 1 
Red pública 
dentro de la 

vivienda 

Red pública fuera 
de la vivienda 

Con pilón, pozo 
Manantial, río, 
acequia, lago, 

laguna 

Camión 
cisterna, 

otro 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Cobertura de desagüe: Analiza la capacidad de respuesta al fenómeno natural, 

considerando la mejor disponibilidad o acceso a la cobertura de desagüe. Siendo los 

valores establecidos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 100.  

Nivel de Vulnerabilidad de la cobertura de desagüe 

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja 

5 4 3 2 1 
Red pública de 

desagüe 
dentro de la 

vivienda 

Red pública fuera 
de la vivienda, 

pero dentro de la 
edificación 

Pozo séptico, 
tanque séptico o 

biodigestor y 
letrina 

Pozo ciego o 
negro 

Río, acequia, 
canal y 

campo abierto 
o similar 

Fuente Elaboracion Propia 

 

3.5.6.2. Analisis de la vulnerabilidad de las lineas vitales (infraestructura vial) 

Analizo las características físicas estructurales de las vías, tales como: superficie de 

rodadura, tipo de vía, ancho de vía y estado de la vía. Lo cual permitió identificar que 

vías son más proclives y resistentes ante la ocurrencia de un fenómeno natural. En la 

siguiente figura se puede observar las variables con sus respectivos pesos, criterios de 

evaluación mencionados en la metodología. 
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Tabla 101.  

Matriz de variables, criterios de evaluación, pesos y fuente. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Seguidamente se detalla cada variable mediante su respectivo sustento técnico de 

agrupación. 

 

Superficie de rodadura: Analiza las propiedades físico mecánicas de los materiales 

constructivos empleados para la superficie de rodadura, respecto a la vulnerabilidad de 

la ocurrencia del fenómeno natural. Los valores para cada grupo se expresan en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 102.  

Nivel de Vulnerabilidad de la superficie de rodadura 

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja 
5 4 3 2 1 

Trocha 
carrozable 

Sin afirmar Afirmado Asfaltado En proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tipo de vía: Considera la capacidad operativa del administrador de la red vial, respecto 

a la vulnerabilidad de la ocurrencia del fenómeno natural. Los valores para cada grupo 

Factores Pesos Variables Fuente Criterios de evaluación Pesos

Red vial - 
superficie de 

rodadura 
MTC

Superficie de rodadura: Trocha carrozable (5), 
sin afirmar (4), afirmado (3), asfaltado (2), en 
proyecto (1)

0.40

Red vial - 
Tipo de via

MTC
Tipo de via: vecinal (5), departamental (3) y 
nacional (1)

0.05

Red vial - 
ancho de via

MTC
Los rangos de ancho de vía son: mayor a 6.00 
(5), entre 5.0 - 6.0 (4), entre 4.0 - 5.0 (3), entre 
3.0 - 4.0 (2) y menor 3.0 (1)

0.30

Red vial - 
estado 

MTC
Muy malo e intransitable (5), malo (4), regular 
(3), bueno (2), proyecto en ejecución y 
propuesta de proyecto (1)

0.25

Dimensión

Fragilidad y 
resiliencia
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ad
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e 
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ne
as
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se expresan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 103.  

Nivel de Vulnerabilidad del tipo de vía 

Muy Alta Media Muy Baja 
5 3 1 

Vecinales Departamentales Nacionales 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Ancho de vía: Este factor considera que a mayor ancho de vía mayor es la 

vulnerabilidad ante el fenómeno de remoción en masa por acumulación del material de 

arrastre. Los valores para cada grupo se expresan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 104.  

Nivel de Vulnerabilidad del ancho de vía 

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja 
5 4 3 2 1 

Mayor a 6.00 
m 

Entre 5.00 - 6.00 
m 

Entre 4.00 - 5.00 
m  

Entre 3.00 - 4.00 
m 

Menor a 3.00 
m 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estado de vía: Este factor considera que a mayor dificultad de su transitabilidad (mal 

estado o mayor grado de deterioro), mayor es la vulnerabilidad ante la ocurrencia del 

fenómeno natural. Los valores para cada grupo se expresan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 105.  

Nivel de Vulnerabilidad del estado de vía 

 Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja 

5 4 3 2 1 
Muy malo e 
intransitable 

Mal
o 

Regul
ar 

Buen
o 

Proyecto en ejecución y propuesta de 
proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5.6.3. Analisis de la vulnerabilidad de las actividades economicas (actividad 

agropecuaria) 

 

Se analizó las características de los denominados Sectores de Enumeración 

Agropecuaria – SEAs, identificando cinco (05) variables: promedio de parcelas por 
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productor, condición jurídica del productor, tipo de cultivo (permanente), tipo de riego 

(Has), estado de superficie agrícola. Lo cual permitió determinar aquellas superficies 

agrícolas que son más frágiles y vulnerables ante la ocurrencia del fenómeno natural. 

En la figura siguiente se puede observar las variables con sus respectivos pesos, 

criterios de evaluación mencionadas en la metodología. 

 

Tabla 106.  

Matriz de variables, criterios de evaluación, pesos y fuente 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se detalla cada variable con su respectivo sustento técnico de 

agrupación. 

 

Promedio de parcelas por productor: Este factor considera que a mayor promedio de 

parcelas por productor se presenta una menor condición de pobreza por ende menor 

fragilidad social. Los valores para cada grupo se expresan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 107.  

Nivel de vulnerabilidad de parcelas por productor 

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja 
5 4 3 2 1 

0.1 a 1.31 1.32 - 1.72 1.73 - 2.25 2.26 - 3.08 3.09 - 7.0 
Fuente: Elaboración propia 

Factores Pesos Variables Fuente Criterios de evaluación Pesos

 Fragilidad 
social

0.60
Promedio de 
parcelas por 

productor
SEA

0.1 a 1.31 (5), 1.32  a 1.72 (4), 1.73 a 2.25 (3), 
2.26-3.08 (2) , 3.09 a 7. 00 (1)

1.00

 Resiliencia 
social

0.40
Condición 
jurídica del 
productor

SEA

Sociedad anónima cerrada (5),  sociedad 
anónima abierta  (5), sociedad de 
responsabilidad limitada (5), cooperativa agraria 
(4), empresa individual de responsabilidad 
limitada (3), comunidad campesina (2), 
comunidad nativa  (2) y persona natural (1). 

1.00

Tipo de 
cultivo 

(permanente)
SEA

cultivos asociados, (5). pastos cultivados (4),  
frutal (3), Agroindustria e industria (2), forestal 
(1)

0.60

Tipo de riego 
(has)

SEA
aspersión (5), goteo (3), exudación (2) y 
gravedad (1)  

0.40

 Resiliencia 
económica 

0.40

Estado de la 
superficie 
agrícola SEA

montes y bosques (5) , pastos naturales,(4), en 
descanzo (3), no trabajada (2) en barbecho (1).

1.00

Dimensión
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Condición jurídica del productor: Bajo la condición jurídica del productor es que se 

considera que tiene menor resiliencia social o capacidad de respuesta ante la ocurrencia 

del fenómeno, por su falta de capacidad organizativa lo que produce que sea más 

vulnerable socialmente. Los valores para cada grupo se expresan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 108.  

Nivel de Vulnerabilidad de la condición jurídica del productor 

Muy Alta Alta Media Baja 
Muy 
Baja 

5 4 3 2 1 
Sociedad anónima cerrada - 
Sociedad anónima abierta - 

Sociedad de responsabilidad 
limitada 

Coope
rativa 

agraria 

Empresa 
individual de 

responsabilidad 
limitada 

Comunidad 
campesina - 
Comunidad 

nativa 

Pers
ona 

natur
al 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tipo de cultivo (permanente): Este factor se establecido en función a la inversión 

económica realizada, teniendo en consideración que los cultivos asociados o policultivos 

requieren más inversión que los mono cultivos. Los valores para cada grupo se expresan 

en la siguiente tabla: 

 

Tabla 109.  

Nivel de Vulnerabilidad del tipo de cultivo 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

5 4 3 2 1 

Cultivos asociados Pastos cultivados Frutal Agroindustria e industria Forestal 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tipo de riego (Has): Considera a los elementos que componen cualquier tipo de riego, 

los cuales se encuentran expuestos, por lo que a mayor complejidad en el tipo de riego 

existe una mayor afectación. Los valores para cada grupo se expresan en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 110.  

Nivel de vulnerabilidad del tipo de riego 

Muy Alto Medio Bajo Muy Bajo 
5 3 2 1 

Aspersión Goteo Exudación Gravedad 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Estado de superficie agrícola: Analizado en función a la capacidad de recuperación, 

siendo aquellas coberturas con mayor vegetación las más resilientes. Los valores para 

cada grupo se expresan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 111.  

Nivel de vulnerabilidad de la superficie agrícola 

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja 

5 4 3 2 1 
Montes y bosques Pastos naturales Descanso No trabajada En barbecho 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.7. Calculo de los niveles de vulnerabilidad por remoción de masa 

 

3.5.7.1. Calculo de la vulnerabilidad de la poblacion  

 

Muestra los calculos correspondientes para los niveles de vulnerabilidad de la población. 
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Tabla 112.  

Cálculo del valor de la vulnerabilidad de la población 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5.7.2. Calculo de la vulnerabilidad de las lineas vitales (infraestructura vial)  

 

Muestra los calculos correspondientes para los niveles de vulnerabilidad de las lineas 

vitales. 

 

Tabla 113.  

Cálculo del valor de la vulnerabilidad de las líneas vitales 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5.7.3. Calculo de la vulnerabilidad de las actividades economicas (actividad 

agropecuaria) 

 

Muestra los calculos correspondientes para los niveles de vulnerabilidad de las 

actividades economicas. 

Grupo 
etario                       

0.4

Discapacidad                                                                 
0.6

Tipo de 
seguro    

0.6

Grado de 
instrucción 

0.4

Material 
de pared      

0.7

Material 
de piso         

0.3

Cobertura de 
agua potable    

0.5

Cobertura de 
desagüe     

0.5

2.0 3.0 3.0 2.0 3.5 1.5 2.5 2.5 5.00

1.6 1.4 2.4 1.6 2.8 1.2 2.0 2.0 3.14

1.2 1.8 1.8 1.2 2.1 0.9 1.5 1.5 2.50

0.8 1.2 1.2 0.8 1.4 0.6 1.0 1.0 2.04

0.4 0.6 0.6 0.4 0.7 0.3 0.5 0.5 1.40

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

MUY ALTO

ALTO

MEDIO

BAJO

MUY BAJO

VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN

VALOR DE LA 
VULNERABILIDAD

Vulnerabilidad social                                          
0.6

Vulnerabilidad economica                                         
0.4

Fragilidad                      
0.5

Resilencia                   
0.5

Fragilidad                
0.5

Resilencia                                 
0.5

5.00

3.95

3.45

3.00

2.55MUY BAJO 0.40 0.05 0.30 0.25

MEDIO 1.20 0.15 0.90 0.75

BAJO 0.80 0.00 0.60 0.50

MUY ALTO 2.00 0.25 1.50 1.25

ALTO 1.60 0.00 1.20 1.00

VULNERABILIDAD DE LAS LÍNEAS VITALES

VALOR DE LA 
VULNERABILIDAD

Fragilidad y Resiliencia              

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

Superficie de 
rodadura                      

0.4

Tipo de vía                         
0.05 

Ancho de vía                
0.3           

Estado de la vía                  
0.25
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Tabla 114.  

Cálculo del valor de la vulnerabilidad de las actividades económicas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5.8. Estratificación de vulnerabilidad por remoción de masa  

 

3.5.8.1. Estratificacion de la vulnerabilidad de la poblacion 

 

A nivel del departamento se realizó el análisis de vulnerabilidad de población y viviendas, 

obteniéndose los siguientes resultados. 

 

Tabla 115.  

Vulnerabilidad de población y viviendas 

DISTRITO CC.PP. Población  N° Viviendas 

ANDABAMBA 11 1337 579 

ANGUIA 17 3192 1360 
ASUNCION 77 7720 3353 

BAMBAMARCA 179 59856 32799 

BELLAVISTA 77 15178 5229 

BOLIVAR 30 1046 587 

CACHACHI 183 22982 7175 
CAJABAMBA 47 31215 11202 
CAJAMARCA 126 217848 62711 
CALLAYUC 69 9281 3497 
CALQUIS 24 4094 1561 
CATACHE 80 8761 3127 

Tipo de 
cultivo 

0.6

Tipo de 
riego    
0.4

50.00 42.00 4.60

28.00 19.00 3.02

18.00 13.00 2.54

11.00 8.00 2.14

6.00 3.00 1.66

BAJO 1.72 7.00 13.00

MUY BAJO 1.31 2.00 8.00

ALTO 3.08 30.00 24.00

MEDIO 2.25 18.00 17.00

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

Promedio de parcelas 
por productor            

1.0

Condición jurídica del 
productor                    

1.0

Estado de superficie 
agrícola    1.0

MUY ALTO 6.75 69.00 46.00

VALOR DE LA 
VULNERABILIDAD

Vulnerabilidad social                                          
0.5

Vulnerabilidad economica                                         
0.5

Fragilidad                      
0.6

Resilencia                   
0.4

Fragilidad                
0.6

Resilencia                                 
0.4

VULNERABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
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CATILLUC 23 2731 1236 
CELENDIN 70 26817 9973 

CHADIN 23 3449 1367 

CHALAMARCA 47 9134 4375 

CHANCAY 22 2865 1094 
CHANCAYBAÑOS 34 3260 1255 
CHETILLA 40 3371 1250 
CHIGUIRIP 18 3627 1761 
CHILETE 39 2424 1101 
CHIMBAN 28 2068 832 
CHIRINOS 84 14524 4699 
CHONTALI 56 9810 3256 
CHOROPAMPA 22 2290 909 
CHOROS 34 2744 1056 
CHOTA 107 47252 20422 
CHUGUR 17 2914 994 
CHUMUCH 23 2519 1027 
COCHABAMBA 35 5546 2385 
COLASAY 122 9673 3508 
CONCHAN 40 5508 2512 
CONDEBAMBA 61 13282 5291 
CONTUMAZA 119 6752 2713 
CORTEGANA 61 6575 2650 
COSPAN 63 6614 2161 
CUJILLO 22 2278 808 
CUPISNIQUE 52 1023 543 
CUTERVO 141 50819 19347 
EDUARDO VILLANUEVA 11 2662 1428 
EL PRADO 15 1529 708 
ENCAÑADA 110 19071 8441 
GREGORIO PITA 53 4965 2424 
GUZMANGO 50 2462 1116 
HUABAL 30 7642 2465 
HUALGAYOC 48 14919 6318 
HUAMBOS 57 7834 2960 
HUARANGO 96 17856 6223 
HUASMIN 83 10414 4562 
ICHOCAN 15 1859 958 
JAEN 108 93877 27419 
JESUS 65 14928 5411 
JORGE CHAVEZ 17 400 280 
JOSE GALVEZ 24 2477 1360 
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JOSE MANUEL QUIROZ 66 3307 1563 
JOSE SABOGAL 82 11980 4356 
LA COIPA 98 19501 6437 
LA ESPERANZA 33 2244 961 
LA FLORIDA 28 1811 800 
LA LIBERTAD DE PALLAN 35 6402 2524 
LA RAMADA 17 3624 1543 
LAJAS 41 11068 5257 
LAS PIRIAS 38 4183 1466 
LLACANORA 47 5493 2264 
LLAMA 86 6548 2943 
LLAPA 27 4481 2088 
LOS BAÑOS DEL INCA 74 46148 16646 
MAGDALENA 108 7600 2911 
MATARA 21 3442 2209 
MIGUEL IGLESIAS 25 3861 1457 
MIRACOSTA 43 3032 1044 
NAMBALLE 52 9073 3045 
NAMORA 40 9231 3959 
NANCHOC 39 1047 548 
NIEPOS 41 3098 1449 
NINABAMBA 15 2097 801 
OXAMARCA 62 5123 2189 
PACCHA 21 4445 1705 
PEDRO GALVEZ 58 19740 7358 
PIMPINGOS 36 5052 1768 
PION 14 1182 470 
POMAHUACA 81 8085 2983 
PUCARA 30 6768 2089 
PULAN 31 3851 1548 
QUEROCOTILLO 82 12846 4433 
QUEROCOTO 53 7919 3324 
SALLIQUE 110 6369 2102 
SAN ANDRES DE CUTERVO 14 4145 1622 
SAN BENITO 69 2949 1225 
SAN BERNARDINO 26 4239 1443 
SAN FELIPE 84 4242 1684 
SAN GREGORIO 48 1923 934 
SAN IGNACIO 99 34602 11149 
SAN JOSE DE LOURDES 83 16999 5058 
SAN JOSE DEL ALTO 47 6890 2495 
SAN JUAN 43 4096 1599 
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SAN JUAN DE CUTERVO 23 1733 574 
SAN JUAN DE LICUPIS 31 631 246 
SAN LUIS 9 946 384 
SAN LUIS DE LUCMA 19 2989 1250 
SAN MIGUEL 68 13396 5801 
SAN PABLO 48 12457 5977 
SAN SILVESTRE DE COCHAN 34 3576 1492 
SANTA CRUZ 99 11554 4625 
SANTA CRUZ DE TOLED 82 629 293 
SANTA ROSA 78 9843 3455 
SANTO DOMINGO DE LA 
CAPILLA 

28 4665 1687 

SANTO TOMAS 40 6932 2755 
SAUCEPAMPA 10 1429 640 
SEXI 35 258 126 
SITACOCHA 75 7210 2876 
SOCOTA 37 9006 3711 
SOROCHUCO 80 7061 3731 
SUCRE 38 4944 2165 
TABACONAS 91 17543 5683 
TACABAMBA 71 15547 6595 
TANTARICA 36 2303 1116 
TOCMOCHE 35 532 251 
TONGOD 24 2657 1231 
TORIBIO CASANOVA 26 998 395 
TUMBADEN 21 3376 1117 
UNION AGUA BLANCA 32 2892 1327 
UTCO 31 930 497 
UTICYACU 10 1259 474 
YAUYUCAN 18 2819 1037 

YONAN 32 6634 3182 

TOTAL 6513 1322759 491920 
Fuente: Censo INEI, 2017 

 

Tabla 116.  

Niveles de la vulnerabilidad en población y viviendas 

Vulnerabilidad CC.PP. Población N° Viviendas 

Muy Alta 282 626225 204508 
Alta 1128 316661 128133 
Media 1849 260171 108011 
Baja 1638 119612 51232 
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Muy Baja 1616 90 36 

TOTAL 6513 1322759 491920 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 117.  

Estratificacion de la vulnerabilidad 

Nivel de Vulnerabilidad Descripción Rangos 

Vulnerabilidad Muy Alta 

Grupo etário predominante 

menor a 05 años y mayores de 

65 años, poseen discapacidad 

para moverse o caminar o ver, 

tiene mayor capacidad 

organizativa ante la resiliencia 

al disponer de un seguro 

privado de salud, y al contar 

con un nivel educativo de 

Maestría/Doctorado o superior 

universitaria completa. 

Además, presenta una 

fragilidad económica 

caracterizada por el tipo de 

material de las paredes que es 

triplay o calamina o estera, el 

material de piso es tierra, 

asimismo, tiene mayor 

capacidad económica ante la 

resiliencia expresada a través 

de la cobertura de agua potable 

de red pública dentro de la 

vivienda y la cobertura de 

desagüe es red pública de 

desagüe dentro de la vivienda. 

En este nivel, se ha identificado 

3.14 < V < 5.00 



Estudio Especializado de Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático 

276 Gobierno Regional Cajamarca – Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial 

282 centros poblados, con una 

población total de 626 225 

habitantes y 204 508 viviendas 

afectadas por la vulnerabilidad 

muy alta ante el peligro de 

remoción en masa. 

Vulnerabilidad Alta 

Grupo etario predominante 

entre 05 y 14 años, poseen 

discapacidad para oír, tiene 

capacidad organizativa ante la 

resiliencia al disponer de un 

seguro SIS o ESSALUD, y al 

contar con un nivel educativo 

de superior universitaria 

incompleta o superior no 

universitaria completa. 

Además, presenta una 

fragilidad económica 

caracterizada por el tipo de 

material de las paredes es 

quincha o piedra con barro o 

madera; el material de piso 

predominante es lamina 

asfáltica o vinílicos o similares, 

asimismo, tiene una resiliencia 

expresada a través de la 

cobertura de agua potable es 

red pública fuera de la vivienda 

y la cobertura de desagüe 

corresponde a la red pública 

fuera de vivienda, pero dentro 

de la edificación. 

En este nivel, se ha identificado 

2.50 < V < 3.14 
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1128 centros poblados, con una 

población total de 316 661 

habitantes y 128 133 viviendas 

afectadas por la vulnerabilidad 

muy alta ante el peligro de 

remoción en masa. 

Vulnerabilidad Media 

Grupo etário predominante 

entre 45 a 64 años, poseen 

discapacidad para entender o 

aprender, tiene capacidad 

organizativa ante la resiliencia 

al disponer de un tipo de seguro 

de las fuerzas armadas y 

policiales, y al contar con un 

nivel educativo de secundaria o 

superior no universitaria 

incompleta, Además, presenta 

una fragilidad económica 

caracterizada por el tipo de 

material de pared es tapial y 

adobe, el material de piso es el 

parquet o madera pulida, 

asimismo, tiene una resiliencia 

expresada a través de la 

cobertura de agua potable es 

con pilón o pozo y la cobertura 

de desagüe es pozo séptico o 

tanque séptico o biodigestor o 

letrina. 

En este nivel, se ha identificado 

1849 centros poblados, con una 

población total de 260 171 

habitantes y 108 011 viviendas 

2.04 < V < 2.50 
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afectadas por la vulnerabilidad 

media ante el peligro de 

remoción en masa. 

Vulnerabilidad Baja 

Grupo etário predominante 

entre   31 y 44 años, poseen 

discapacidad para relacionarse 

con los demás, tiene capacidad 

organizativa ante la resiliencia 

al disponer de otros seguros y 

al contar con un nivel educativo 

de primaria. Además, presenta 

una fragilidad económica 

caracterizada por el tipo de 

material de las paredes que es 

piedra o sillar con cal o 

cemento, el material de piso es 

losetas, cerámicos o similares, 

asimismo, tiene una resiliencia 

expresada a través de la 

cobertura de agua potable que 

es de manantial, rio, acequia, 

lago o laguna y la cobertura de 

desagüe es pozo ciego o negro.  

En este nivel, se ha identificado 

1638 centros poblados, con una 

población total de 119 612 

habitantes y 51 232 viviendas 

afectadas por la vulnerabilidad 

baja ante el peligro de remoción 

en masa. 

1.40 < V < 2.04 

Vulnerabilidad Muy Baja 
El grupo etario predominante 

entre 15 – 30 años, poseen una 

discapacidad para hablar o 

0 < V < 1.40 
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comunicarse, tiene capacidad 

organizativa ante la resiliencia 

al disponer ningún tipo de 

seguro, y al contar con un nivel 

educativo especial o inicial. 

Además, presenta una 

fragilidad económica 

caracterizada por el tipo de 

material de la pared es ladrillo o 

bloque de cemento, el material 

de piso predominante es 

cemento, asimismo, tiene una 

resiliencia expresada a través 

de la cobertura de agua potable 

es de camión cisterna u otra, y 

la cobertura de desagüe es de 

rio, acequia, canal, campo 

abierto o similar. 

En este nivel, se ha identificado 

1616 centros poblados, con una 

población total de 90 habitantes 

y 36 viviendas afectadas por la 

vulnerabilidad baja ante el 

peligro de remoción en masa. 

Fuente: Elaboracion propia 
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Figura 74. Mapa de vulnerabilidad de la población frente a remoción de masas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.8.2. Estratificacion de la vulnerabilida de las lineas vitales (infraestructura 

vial) 

 

Tabla 118.  

Infraestructura vial en el departamento de Cajamarca 

Red Víal Superficie 
Longitud 

(Km) 
Longitud 

Total 

Nacional 

Afirmado 190.9 

1739.1 

Asfaltado 1037.7 
Asfaltado 

Económico 429.2 
Sin afirmar 67.7 

Trocha 13.6 

Departamental 

Afirmado 552.5 

905.7 
Asfaltado 31.8 

Proyectado 17.6 
Sin afirmar 266.7 

Trocha 37.1 

Red Vecinal 

Afirmado 4383.6 

12038.5 
Pavimentado 40.0 
Proyectado 25.7 
Sin afirmar 1792.6 

Trocha 5796.7 

TOTAL 14683.4 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 119.  

Nivel de la vulnerabilidad de las líneas vitales 

Red Vial Superficie 
Vulnerabilidad 

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja TOTAL 

Nacional 

Afirmado  0.3 147.4 43.2  190.9 

Asfaltado   115.0 866.2 56.5 1037.7 

Asfaltado Económico   81.1 62.6 285.5 429.2 

Sin afirmar  46.0 8.5 13.2  67.7 

Trocha 2.4 11.3    13.6 

Departamental 

Afirmado  271.8 280.7   552.5 

Asfaltado   30.1 1.8  31.8 

Proyectado     17.6 17.6 

Sin afirmar  140.4 126.3   266.7 



Estudio Especializado de Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático 

282 Gobierno Regional Cajamarca – Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial 

Trocha  37.1    37.1 

Red Vecinal 

Afirmado  95.6 1523.5 1831.7 932.8 4383.6 

Pavimentado  14.34 25.7   40.0 

Proyectado         25.7 25.7 

Sin afirmar 22.0 1036.6 627.9 106.1   1792.6 

Trocha 1696.6 4099.3 0.7     5796.7 

TOTAL 1720.9 5752.7 2966.9 2924.7 1318.1 14683.4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 120.  

Estratificación de la Vulnerabilidad 

Nivel de Vulnerabilidad Descripción Rangos 

Vulnerabilidad Muy Alta 

La superficie de rodadura es 

considerada como trocha 

carrozable, el tipo de vía es 

vecinal, el ancho de vía es 

menos a 3.00 m y el estado de la 

vía es malo e intransitable. 

En este nivel, se ha identificado 

2.4 Km de longitud de vía de tipo 

trocha de la red nacional, 22.0 

Km de vía tipo sin afirmar y 

1696.6 Km de vía tipo trocha de 

la red vecinal, afectadas por la 

vulnerabilidad muy alta ante el 

peligro de remoción en masa. 

4.10 < V < 5.00 

Vulnerabilidad Alta 

La superficie de rodadura se 

encuentra sin afirmar, el ancho 

de vía se encuentra entre 3.00 y 

4.00 m y el estado de la vía es 

malo. 

En este nivel, se ha identificado 

3.40 < V < 4.10 
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0.3 Km de longitud de vía 

afirmada, 46.0 Km de vía sin 

afirmar y 11.3 Km de vía tipo 

trocha de la red nacional, 271.8 

Km de vía afirmada, 140.4 Km 

de vía sin afirmar y 37.1 Km de 

vía tipo trocha de la red 

departamental, mientras que 

para la red vecinal tenemos 95.6 

Km de vía afirmada, 14.34 Km 

de vía pavimentada, 1036.6 Km 

de vía sin afirmar y 4099.03 Km 

de vía tipo trocha, afectadas por 

la vulnerabilidad alta ante el 

peligro de remoción en masa. 

Vulnerabilidad Media 

La superficie de rodadura de la 

vía es afirmada, el tipo de vía es 

departamental, el ancho de la 

vía se encuentra entre 4.00 y 

5.00 m y el estado de la vía es 

regular. 

En este nivel, se ha identificado 

147.4 Km de longitud de vía 

afirmada, 115.0 Km de vía 

asfaltada, 81.1 Km de vía con 

asfaltado económico y 8.5 Km 

de vía sin afirmar de la red 

nacional, 280.7 Km de vía 

afirmada, 30.1 Km de vía 

asfaltada y 126.3 Km de vía sin 

afirmar de la red departamental, 

mientras que en la red vecinal 

tenemos 1523.5 Km de vía 

3.00 < V < 3.40 
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afirmada, 25.7 Km de vía 

pavimentada 627.9 Km de vía 

sin afirmar y 0.7 Km de vía tipo 

trocha afectadas por la 

vulnerabilidad media ante el 

peligro de remoción en masa. 

Vulnerabilidad Baja 

La superficie de rodadura es 

asfaltada, el ancho de vía se 

encuentra entre 5.00 y 6.00 m y 

el estado de la vía es bueno. 

En este nivel, se ha identificado 

43.2 Km de longitud de vía 

afirmada, 866.2 Km de vía 

asfaltada, 62.6 Km de vía con 

asfaltado económico y 13.2 Km 

de vía sin afirmar de la red 

nacional, 1.8 Km de vía 

asfaltada de la red 

departamental, mientras que en 

la red vecinal tenemos 1831.7 

Km de vía afirmada, 106.1 Km 

de vía sin afirmar, afectadas por 

la vulnerabilidad Baja ante el 

peligro de remoción en masa.  

2.25 < V < 3.00 

Vulnerabilidad Muy Baja 

La superficie de rodadura se 

encuentra en proyecto, el tipo de 

vía es nacional, el ancho de vía 

es mayor a 6.00 m y finalmente 

el estado de vía se encuentra en 

proyecto en ejecución y 

propuesta de proyecto. 

En este nivel, se ha identificado 

0 < V < 2.25 
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56.5 Km de longitud de vía 

asfaltada, 285.5 Km de vía con 

asfaltado económico de la red 

nacional, 17.6 Km de vía 

proyectada, de la red 

departamental, mientras que en 

la red vecinal tenemos 932.8 Km 

de vía afirmada y 25.7 Km de vía 

proyectada afectadas por la 

vulnerabilidad muy baja ante el 

peligro de remoción en masa. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 75. Mapa de vulnerabilidad de líneas vitales frente al fenómeno de Remoción 

de masas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.8.3. Estratificacion de la vulnerabilidad de las actividades economicas 

(actividad agropecuaria) 

 

Tabla 121.  

Niveles de vulnerabilidad de las actividades económicas 

Vulnerabilidad N° SEA Superficie (Ha) 

Muy Alta 292 543240.9 
Alta 1014 992923.1 
Media 1628 972700.8 
Baja 1483 513333.6 
Muy Baja 474 111249.5 

TOTAL 4891 3133448.0 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 122.  

Estratificación de la vulnerabilidad 

Nivel de Vulnerabilidad Descripción Rangos 

Vulnerabilidad Muy Alta 

El promedio de parcelas por 

productor se encuentra entre 1 a 

1.31, tiene mayor resiliencia de 

tipo social por presentar una 

condición jurídica del productor 

como sociedad anónima cerrada 

o sociedad anónima abierta o 

sociedad de responsabilidad 

limitada; asimismo, presenta una 

fragilidad económica por tipo de 

cultivo asociado, tipo de riego por 

aspersión y tiene mayor 

capacidad económica ante la 

resiliencia expresado a través del 

estado de la superficie agrícola 

relacionado a montes y bosques. 

En este nivel, se ha identificado un 

3.02 < V < 4.60 
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total 292 sectores de 

empadronamiento agropecuario 

(SEAS) que suma 543 240.9 

hectáreas afectadas por la 

vulnerabilidad muy alta ante el 

peligro de remoción en masa. 

Vulnerabilidad Alta 

El promedio de parcelas por 

productor se encuentra 

comprendida entre 1.32 a 1.72, 

tiene una resiliencia de tipo social 

por presentar una condición 

jurídica del productor como 

cooperativa agraria, asimismo, 

presenta una fragilidad 

económica por tipo de cultivo que 

corresponde a pastos cultivados y 

tiene una resiliencia económica 

expresado a través del estado de 

la superficie agrícola relacionado 

a pastos naturales. 

En este nivel, se ha identificado un 

total 1014 sectores de 

empadronamiento agropecuario 

(SEAS) que suma 992 923.1 

hectáreas afectadas por la 

vulnerabilidad alta ante el peligro 

de remoción en masa. 

2.54 < V < 3.02 

Vulnerabilidad Media 

El promedio de parcelas por 

productor se encuentra 

comprendida entre 1.73 y 2.25, 

tiene una resiliencia de tipo social 

por presentar una condición 

jurídica del productor como como 

2.14 < V < 2.54 



Estudio Especializado de Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático 

Gobierno Regional Cajamarca – Subgerencia de Acondicionamiento Territorial                            289 

empresa individual de 

responsabilidad limitada; 

asimismo, presenta una fragilidad 

económica por tipo de cultivo 

frutal, tipo de riego es goteo y 

tiene una resiliencia económica 

expresada a través del estado de 

la superficie agrícola que se 

encuentra en descanso. 

En este nivel, se ha identificado un 

total 1628 sectores de 

empadronamiento agropecuario 

(SEAS) que suma 972 700.8 

hectáreas afectadas por la 

vulnerabilidad media ante el 

peligro de remoción en masa. 

Vulnerabilidad Baja 

El promedio de parcelas por 

productor se encuentra entre 2.26 

y 3.08, tiene una resiliencia de tipo 

social por presentar una condición 

jurídica del productor como 

comunidad campesina o 

comunidad nativa, asimismo, 

presenta una fragilidad 

económica por tipo de cultivo que 

corresponde a agroindustria o 

industria, y un tipo de riego de 

exudación y tiene una resiliencia 

económica expresada a través del 

estado de la superficie agrícola no 

trabajada. 

En este nivel, se ha identificado un 

total 1483 sectores de 

1.66 < V < 2.14 
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empadronamiento agropecuario 

(SEAS) que suma 513 333.6 

hectáreas afectadas por la 

vulnerabilidad baja ante el peligro 

de remoción en masa. 

Vulnerabilidad Muy Baja 

El promedio de parcelas por 

productor está comprendido entre 

3.09 y 7.00, tiene una resiliencia 

de tipo social por presentar una 

condición jurídica del productor 

como persona natural, asimismo, 

presenta una fragilidad 

económica por tipo de cultivo que 

corresponde a forestal, el tipo de 

riego es por gravedad y tiene una 

resiliencia económica expresada 

a través del estado de la superficie 

agrícola relacionado a barbecho. 

En este nivel, se ha identificado un 

total 474 sectores de 

empadronamiento agropecuario 

(SEAS) que suma 111 249.5 

hectáreas afectadas por la 

vulnerabilidad muy baja ante el 

peligro de remoción en masa. 

0 < V < 1.66 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 76. Mapa de vulnerabilidad de las actividades económicas frente al 

fenómeno de remoción de masas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.9. Análisis de los factores de la vulnerabilidad generada por heladas 

 

3.5.9.1. Analisis de la vulnerabilidad de la población 

 

Analizo las características de la población consideradas como las más resaltantes, 

teniendo en cuenta aquellas condiciones sociales que permiten identificar a un centro 

poblado como frágil ante un fenómeno además de la capacidad de respuesta que 

presenta ante la ocurrencia de este. Las variables analizadas son ocho (08): grupo 

etario, discapacidad, tipo de seguro, grado de instrucción, material de pared, material 

de piso, cobertura de agua potable y cobertura de desagüe. En la siguiente figura se 

puede observar las variables con sus respectivos pesos y criterios de evaluación 

mencionados en la metodología. 

 

Tabla 123.  

Matriz de variables, criterios de evaluación, pesos y fuente. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Factores Pesos Variables Fuente Criterios de evaluación Pesos

Vu
ln

er
ab

ili
da

d 
So

ci
al

 

Fragilidad 
social  

0.60

Dimensión

Vu
ln

er
ab

ili
da

d 
de

 la
 P

ob
la

ci
ón

0.60

Grupo etario
INEI 

2017

Población joven menores de 5 año y mayor de 
65 años (5); 5-14 años (4); 45-64 (3); 31- 44 (2); 
15-30 (1)

0.60

Discapacidad
INEI 

2017

Población con discapacidad para moverse o 
caminar (5); ver (4); entender o aprender, 
relacionarse con los demás (2);  oir, hablar o 
comunicarse  (1)

0.40

Tipo de 
seguro

INEI 
2017

Sector privado de salud (5), SIS, ESSALUD (4), 
seguro fuerzas armadas y policiales (3), otros 
seguros (2), ningún seguro (1)

0.60

Grado de 
instrucción

INEI 
2017

maestria/doctorado (5), superior universitaria 
completa (5) , superior univerisaria inconmpleta 
(4), superior no univerisitaria completa (4),  
secundaria (3) y superior no universitaria 
incompleta (3), primaria(2), basica especial (1) y 
inicial (1).

0.40

0.40

Vu
ln

er
ab

ili
da

d 
 E

co
nó

m
ic

a Fragilidad 
económica

0.60

Vu
ln

er
ab

ili
da

d 
So

ci
al

 

Fragilidad 
social  

0.60

Resiliencia 
social 

0.40

Vu
ln

er
ab

ili
da

d 
de

 la
 P

ob
la

ci
ón

0.60

Material de 
pared

INEI 
2017

Vivienda con triplay / calamina / estera (5); 
ladrillo o bloque de cemento (4); piedra o sillar 
con cal o cemento (3); quincha, piedra con barro 
y madera (2); tapia y adobe (1), 

0.70

Material de 
piso

INEI 
2017

Cemento (5); losetas, terrazos, cerámicos o 
similares (4); Vivienda con tipo de piso de tierra 
(3), láminas asfálticas, vinílicos o similares (2), 
parquet o madera pulida (1), 

0.30

Cobertura de 
agua potable

INEI 
2017

red pública dentro de la vivienda (5), red pública 
fuera de la vivienda (4),  con pilón, pozo (3), 
manantial, río, asequia, lago, laguna (2),  
camión cisterna, otro (1)

0.50

Cobertura de 
desagüe

INEI 
2017

Red pública de desague dentro de la vivienda 
(5), Red pública fuera de la vivienda, pero 
dentro de la edificación (4), Pozo séptico, 
tanque séptico o biodigestor y letrina (3),  Pozo 
ciego o negro (2) y Río, acequia, canal y campo 
abierto o similar (1)

0.50

0.40

Vu
ln

er
ab

ili
da

d 
 E

co
nó

m
ic

a Fragilidad 
económica

0.60

Resiliencia 
económica

0.40

Vu
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er
ab
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da

d 
de

 la
 P

ob
la

ci
ón
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A continuación, se detalla cada variable considerada, así como su respectivo sustento 

técnico de agrupamiento. 

 

Grupo etario: Corresponde a la población comprendida en edades menores a 5 años y 

mayores a 65 años, son considerados vulnerables por el grado de dependencia respecto 

a otras personas comprendidas en los demás grupos etarios, estos grupos se han 

considerado de menor a mayor por la capacidad de reacción física ante el peligro que 

pueda rodearlos. Los valores para cada grupo se expresan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 124.  

Nivel de vulnerabilidad del Grupo Etario 

Muy Alta Alta Muy Baja Baja Media Muy Alta 
5 4 1 2 3 5 

Menor a 5 años 5-14 años 15-30 años 31-44 años 45-64 años Mayor a 65 años 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Discapacidad: Considera a la población que presenta discapacidad para moverse o 

caminar, pues dependen directamente de otras personas para realizar acciones físicas, 

siendo las más frágiles a fenómenos naturales. Los valores para cada grupo se 

expresan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 125.  

Nivel de vulnerabilidad del Grupo Etario 

Muy Alta Alta Baja Muy Baja 
5 4 2 1 

Moverse o 
caminar 

Ver 
Entender o aprender a 

relacionarse con los demás 
Oír, hablar o 
comunicarse 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tipo de seguro: Corresponde a la capacidad de respuesta o recuperación frente a la 

ocurrencia de un fenómeno natural, considerando el tipo de seguro. Es decir, la 

población que presenta mejor cobertura de acceso a un seguro de salud tiene mayor 

capacidad de respuesta. Los valores considerados se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 126.  

Nivel de vulnerabilidad del tipo de seguro 

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja 
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5 4 3 2 1 
Seguro privado 

de salud 
SIS - 

ESSALUD 
Seguro de fuerzas armadas 

y policiales 
Otros 

seguros 
Ningún 
seguro 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grado de instrucción: Considera la capacidad de respuesta al fenómeno en función al 

grado de instrucción, siendo aquella población que cuenta con un mayor grado de 

instrucción la que tiene mayor capacidad de recuperarse. Los valores considerados se 

detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 127.  

Nivel de vulnerabilidad del grado de instrucción 

Muy Alta Alta Media Baja 
Muy 
Baja 

5 4 3 2 1 
Maestría / doctorado 

- Superior 
universitaria 

completa 

Superior universitaria 
incompleta - Superior no 

universitaria completa 

Secundaria - 
Superior no 
universitaria 
incompleta 

Primaria 
Básica 

especial 
- inicial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Material de pared: Considera la fragilidad del material de la pared frente a la ocurrencia 

del fenómeno. Establece que los materiales más frágiles son los menos resistentes ante 

la ocurrencia del fenómeno. Los valores se expresan de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tabla 128. 

 Nivel de vulnerabilidad del material de pared 

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja 
5 4 3 2 1 

Triplay - 
calamina - 

estera 

Ladrillo o bloque de 
cemento 

Piedra o sillar 
con cal o 
cemento 

Quincha, 
piedra con 

barro y 
madera 

Tapial y 
adobe 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Material de piso: Considera la fragilidad del material frente a la ocurrencia del 

fenómeno. Ante el fenómeno de helada, las viviendas que cuentan con pisos de cemento 

o losetas concentran mayormente el friaje. Los valores se detallan en la siguiente tabla: 
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Tabla 129.  

Nivel de la vulnerabilidad del material de piso 

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja 
5 4 3 2 1 

Cemento 
Losetas, cerámicos o 

similares 
Piso de tierra 

Láminas 
asfálticas, 
vinílicos o 
similares 

Parquet o 
madera 
pulida 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cobertura de agua potable: Considera el análisis de la capacidad de respuesta frente 

a la ocurrencia del fenómeno, estableciendo que, a mejor disponibilidad o acceso a la 

cobertura de agua potable, mayor capacidad de recuperarse tendrá la población. Los 

valores para cada grupo se expresan en el cuadro siguiente: 

 

Tabla 130.  

Nivel de Vulnerabilidad de la cobertura de agua potable 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

5 4 3 2 1 
Red pública 
dentro de la 

vivienda 

Red pública fuera 
de la vivienda 

Con pilón, pozo 
Manantial, río, 
acequia, lago, 

laguna 

Camión 
cisterna, 

otro 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Cobertura de desagüe: Considera la capacidad de respuesta al fenómeno, por lo que, 

a mayor acceso a una mejor cobertura de desagüe, mayor capacidad de recuperarse 

tendrá la población. Los valores establecidos se consideran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 131.  

Nivel de vulnerabilidad de la cobertura de desagüe 

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja 
5 4 3 2 1 

Red pública de 
desagüe 

dentro de la 
vivienda 

Red pública fuera 
de la vivienda, 

pero dentro de la 
edificación 

Pozo séptico, 
tanque séptico o 

biodigestor y 
letrina 

Pozo ciego o 
negro 

Río, acequia, 
canal y 

campo abierto 
o similar 

Fuente: Elaboracion Propia 
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3.5.9.2. Analisis de la vulnerabilida de las lineas vitales (infraestructura vial) 

 

Se analizó las características físicas estructurales de las vías, tales como: superficie de 

rodadura, tipo de vía, ancho de vía y estado de la vía. Esto permitió identificar que vías 

son más propensas y resistentes ante la ocurrencia de un fenómeno natural. En la figura 

siguiente se puede observar las variables con sus respectivos pesos y criterios de 

evaluación, mencionadas en la metodología. 

 

Tabla 132.  

Matriz de variables, criterios de evaluación, pesos y fuente. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se detalla cada variable y su respectivo sustento técnico de 

agrupamiento. 

 

Superficie de rodadura: Considera las propiedades físico mecánicas de los materiales 

constructivos empleados para la superficie de rodadura respecto a la vulnerabilidad ante 

la ocurrencia del fenómeno. Los valores se establecen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 133.  

Nivel de Vulnerabilidad de la superficie de rodadura 

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja 
5 4 3 2 1 

Pesos Variables Fuente Criterios de evaluación Pesos

Red vial - 
superficie de 

rodadura 
MTC

Superficie de rodadura: asfaltado (5), afirmado 
(4), sin afirmar (3), Trocha carrozable (2),  en 
proyecto (1)

0.35

Red vial - 
Tipo de via

MTC
Tipo de via: vecinal (5), departamental (3) y 
nacional (1)

0.20

Red vial - 
ancho de via

MTC
Los rangos de ancho de vía son: Menor a 3.00 
(5), entre 3.00 - 4.00 (4), entre 4.0 - 5.0 (3), 
entre 5.0 - 6.0 (2) y mayor a 6.00 (1)

0.25

Red vial - 
estado 

MTC
Muy malo e intransitable (5), malo (4), regular 
(3), bueno (2), proyecto en ejecución y 
propuesta de proyecto (1)

0.20

Dimensión Factores

Vu
ln

er
ab

ili
da

d 
de

 L
in

ea
s 

vi
ta

le
s

Fragilidad y 
resiliencia
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Asfaltado Afirmado Sin afirmar 
Trocha 

carrozable 
En proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tipo de vía: Esta considerada en función a la capacidad operativa del administrador de 

la red vial respecto a la vulnerabilidad frente a la ocurrencia del fenómeno natural. Los 

valores se encuentran establecidos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 134.  

Nivel de vulnerabilidad del tipo de vía 

Muy Alta Media Muy Baja 
5 3 1 

Vecinales Departamentales Nacionales 
Fuente: Elaboración Propia 

Ancho de vía: Considera el dimensionamiento de la vía, por lo que, a menor ancho de 

vía (trochas y caminos vecinales) mayor es la vulnerabilidad ante la ocurrencia del 

fenómeno natural. Los valores se expresan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 135.  

Nivel de vulnerabilidad del ancho de vía 

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja 
5 4 3 2 1 

Menor a 3.00 
m 

Entre 3.00 - 
4.00 m 

Entre 4.00 - 5.00 
m 

Entre 5.00 - 6.00 
m 

Mayor a 6.00 
m 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estado de vía: Considera que a mayor dificultad de su transitabilidad (mal estado o 

mayor grado de deterioro), mayor es la vulnerabilidad ante la ocurrencia del fenómeno 

natural. Los valores establecen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 136.  

Nivel de vulnerabilidad del estado de vía 

 Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja 
5 4 3 2 1 

Muy malo e 
intransitable 

Malo Regular Bueno 
Proyecto en ejecución y 
propuesta de proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.9.3. Analisis de la vulnerabilida de las actividades economicas (actividad 

agropecuaria) 

 

Se analizó las características de los denominados Sectores de Enumeración 

Agropecuaria – SEAs, identificando cinco (05) variables: promedio de parcelas por 

productor, condición jurídica del productor, tipo de cultivo (permanente), tipo de riego 

(Has), estado de superficie agrícola. Lo cual permitió determinar aquellas superficies 

agrícolas que son más frágiles y vulnerables ante una eventualidad. En el cuadro 

adjunto se puede observar las variables con sus respectivos pesos y criterios de 

evaluación, mencionadas en la metodología. 

 

Tabla 137. 

 Matriz de variables, criterios de evaluación, pesos y fuente. 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

A continuación, se detalla cada variable con su respectivo sustento técnico de 

agrupamiento. 

 

Promedio de parcelas por productor: a mayor promedio de parcelas por productor 

esta refleja una mayor condición de pérdidas por heladas por ende mayor su fragilidad 

social. Los valores para cada grupo se expresan en el cuadro siguiente: 

Pesos Variables Fuente Criterios de evaluación Pesos

 Fragilidad 
social

0.60
Promedio de 
parcelas por 

productor
SEA

0.1 a 1.31 (1), 1.32  a 1.72 (2), 1.73 a 2.25 (3), 
2.26-3.08 (4) , 3.09 a 7. 00 (5)

1.00

Resiliencia 
social

0.40
Condición 
jurídica del 
productor

SEA

Sociedad anónima cerrada (5),  sociedad 
anónima abierta  (5), sociedad de 
responsabilidad limitada (5), cooperativa agraria 
(4), empresa individual de responsabilidad 
limitada (3), comunidad campesina (2), 
comunidad nativa  (2) y persona natural (1). 

1.00

Tipo de 
cultivo 

(permanente) SEA
cultivos asociados, (5). pastos cultivados (5),  
frutal (4), forestal (3), Agroindustria e industria 
(1), 

0.60

Tipo de riego 
(has) SEA

gravedad (5) , exudación (2),  goteo (1) y  
aspersión (1)

0.40

Resiliencia 
económica 

0.40
Estado de la 

superficie 
agrícola

SEA
Montes y bosques (5), pastos naturales (3), en 
descanzo, no trabajada, en barbecho (2)

1.00

Vu
ln

er
ab

ili
da

d 
a 

la
s 

ac
tiv

id
ad

es
 e

co
nó

m
ic

as

0.60

 
Vulner
abilida

d 
Social 

0.40

Dimensión Factores

. 
Vulner
abilida

d 
Econó
mica

 Fragilidad 
económica

0.60
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Tabla 138.  

Nivel de Vulnerabilidad del promedio de parcelas por productor 

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja 

5 4 3 2 1 
3.09 - 7.00 2.26 - 3.08 1.73 - 2.25 1.32 - 1.72 0.10 a 1.31 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Condición jurídica del productor: Este factor considera cual es la condición jurídica 

que tiene menor resiliencia social o una mayor capacidad de respuesta ante la 

ocurrencia de un fenómeno natural, pues su falta de capacidad organizativa lo 

condiciona a ser más vulnerable socialmente. Los valores se establecen en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 139.  

Nivel de vulnerabilidad de la condición jurídica del productor 

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja 

5 4 3 2 1 
Sociedad anónima cerrada - 
Sociedad anónima abierta - 

Sociedad de 
responsabilidad limitada 

Cooperativa 
agraria 

Empresa 
individual de 

responsabilidad 
limitada 

Comunidad 
campesina - 
Comunidad 

nativa 

Persona 
natural 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tipo de cultivo (permanente): Considera a la inversión económica realizada, en 

función de que los cultivos asociados o policultivos requieren más inversión que los 

mono cultivos. Los valores se han establecido en la siguiente tabla: 

 

Tabla 140. 

 Nivel de vulnerabilidad del tipo de cultivo 

Muy Alta Alta Media Muy Baja 
5 4 3 1 

Cultivos asociados 
Pastos cultivados Frutal Forestal 

Agroindustria e 
industria 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tipo de riego (Has): Considera a aquellos elementos que componen cualquier tipo de 

riego, los cuales se encuentran expuestos, por lo que a menor complejidad en el tipo de 

riego menor es la afectación por la ocurrencia del fenómeno. Los valores se establecen 
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en la siguiente tabla: 

 

Tabla 141.  

Nivel de vulnerabilidad del tipo de riego 

Muy Alta Baja Muy Baja 
5 2 1 

Gravedad Exudación Goteo-Aspersión 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Estado de superficie agrícola: Considera el análisis en función a la capacidad de 

recuperación, siendo aquellas zonas con mayor cobertura vegetal más resilientes. Los 

valores se expresan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 142. 

 Nivel de vulnerabilidad del estado de superficie agrícola 

Muy Alta Media Baja 
5 3 2 

Montes y bosques Pastos naturales 
Descanso - No trabajada - 

En barbecho 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5.10. Calculo de los niveles de vulnerabilidad por heladas 

 

3.5.10.1. Calculo de la vulnerabilidad de la poblacion 

 

Muestra los calculos respectivos para los niveles de vulnerabilidad de la poblacion. 
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Tabla 143.  

Cálculo del valor de la vulnerabilidad de la población 

 
Fuente: Elaboracion Propia 

 

3.5.10.2. Cálculo de la vulnerabilida de las lineas vitales (infraestructura vial) 

 

Muestra los calculos respectivos para los niveles de vulnerabilidad de las lienas vitales. 

 

Tabla 144.  

Cálculo del valor de la vulnerabilidad de las líneas vitales 

 
Fuente: Elaboracion Propia 

 

3.5.10.3. Cálculo de la vulnerabilida de las actividades economicas (actividad 

agropecuaria) 

Muestra los calculos respectivos para los niveles de vulnerabilidad de las actividades 

economicas. 

 

Grupo 
etario                       

0.6

Discapacidad                                                                 
0.4

Tipo de 
seguro    

0.6

Grado de 
instrucción 

0.4

Material 
de pared      

0.7

Material 
de piso         

0.3

Cobertura de 
agua potable    

0.5

Cobertura de 
desagüe     

0.5

3.0 2.0 3.0 2.0 3.5 1.5 2.5 2.5 5.00

2.4 1.6 2.4 1.6 2.8 1.2 2.0 2.0 3.21

1.8 1.2 1.8 1.2 2.1 0.9 1.5 1.5 2.57

1.2 0.8 1.2 0.8 1.4 0.6 1.0 1.0 2.10

0.6 0.4 0.6 0.4 0.7 0.3 0.5 0.5 1.44

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

MUY ALTO

ALTO

MEDIO

BAJO

MUY BAJO

VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN

VALOR DE LA 
VULNERABILIDAD

Vulnerabilidad social                                          
0.6

Vulnerabilidad economica                                         
0.4

Fragilidad                      
0.6

Resilencia                   
0.4

Fragilidad                
0.6

Resilencia                                 
0.4

4.45

3.75

3.40

3.15

2.80MUY BAJO 0.35 0.20 0.25 0.20

MEDIO 1.05 0.60 0.75 0.60

BAJO 0.70 0.00 0.50 0.40

MUY ALTO 1.75 1.00 1.25 1.00

ALTO 1.40 0.00 1.00 0.80

VULNERABILIDAD DE LAS LÍNEAS VITALES

VALOR DE LA 
VULNERABILIDAD

Fragilidad y Resiliencia              

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

Superficie de 
rodadura                      

0.35

Tipo de vía                         
0.2

Ancho de vía                
0.25             

Estado de la vía                  
0.20
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Tabla 145.  

Cálculo del valor de la vulnerabilidad de las actividades económicas 

 
Fuente: Elaboracion Propia 

 

3.5.11. Estratificación de vulnerabilidad por heladas  

 

3.5.11.1. Estratificacion de la vulnerabilida de la poblacion 

 

Tabla 146.  

Vulnerabilidad de población y viviendas 

DISTRITO CC.PP. Población  N° Viviendas 

ANDABAMBA 11 1337 579 

ANGUIA 17 3192 1360 
ASUNCION 77 7720 3353 

BAMBAMARCA 179 59856 32799 

BELLAVISTA 77 15178 5229 

BOLIVAR 30 1046 587 

CACHACHI 183 22982 7175 
CAJABAMBA 47 31215 11202 
CAJAMARCA 126 217848 62711 
CALLAYUC 69 9281 3497 
CALQUIS 24 4094 1561 
CATACHE 80 8761 3127 
CATILLUC 23 2731 1236 
CELENDIN 70 26817 9973 

CHADIN 23 3449 1367 

CHALAMARCA 47 9134 4375 

CHANCAY 22 2865 1094 

Tipo de 
cultivo 

0.6

Tipo de 
riego    
0.4

50.00 42.00 3.92

28.00 19.00 2.54

18.00 13.00 2.10

11.00 8.00 1.72

6.00 3.00 1.32

BAJO 1.72 7.00 13.00

MUY BAJO 1.31 2.00 8.00

ALTO 3.08 30.00 24.00

MEDIO 2.25 18.00 17.00

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

Promedio de parcelas 
por productor            

1.0

Condición jurídica del 
productor                    

1.0

Estado de superficie 
agrícola    1.0

MUY ALTO 6.75 69.00 46.00

VALOR DE LA 
VULNERABILIDAD

Vulnerabilidad social                                          
0.6

Vulnerabilidad economica                                         
0.4

Fragilidad                      
0.6

Resilencia                   
0.4

Fragilidad                
0.6

Resilencia                                 
0.4

VULNERABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
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CHANCAYBAÑOS 34 3260 1255 
CHETILLA 40 3371 1250 
CHIGUIRIP 18 3627 1761 
CHILETE 39 2424 1101 
CHIMBAN 28 2068 832 
CHIRINOS 84 14524 4699 
CHONTALI 56 9810 3256 
CHOROPAMPA 22 2290 909 
CHOROS 34 2744 1056 
CHOTA 107 47252 20422 
CHUGUR 17 2914 994 
CHUMUCH 23 2519 1027 
COCHABAMBA 35 5546 2385 
COLASAY 122 9673 3508 
CONCHAN 40 5508 2512 
CONDEBAMBA 61 13282 5291 
CONTUMAZA 119 6752 2713 
CORTEGANA 61 6575 2650 
COSPAN 63 6614 2161 
CUJILLO 22 2278 808 
CUPISNIQUE 52 1023 543 
CUTERVO 141 50819 19347 
EDUARDO VILLANUEVA 11 2662 1428 
EL PRADO 15 1529 708 
ENCAÑADA 110 19071 8441 
GREGORIO PITA 53 4965 2424 
GUZMANGO 50 2462 1116 
HUABAL 30 7642 2465 
HUALGAYOC 48 14919 6318 
HUAMBOS 57 7834 2960 
HUARANGO 96 17856 6223 
HUASMIN 83 10414 4562 
ICHOCAN 15 1859 958 
JAEN 108 93877 27419 
JESUS 65 14928 5411 
JORGE CHAVEZ 17 400 280 
JOSE GALVEZ 24 2477 1360 
JOSE MANUEL QUIROZ 66 3307 1563 
JOSE SABOGAL 82 11980 4356 
LA COIPA 98 19501 6437 
LA ESPERANZA 33 2244 961 
LA FLORIDA 28 1811 800 
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LA LIBERTAD DE PALLAN 35 6402 2524 
LA RAMADA 17 3624 1543 
LAJAS 41 11068 5257 
LAS PIRIAS 38 4183 1466 
LLACANORA 47 5493 2264 
LLAMA 86 6548 2943 
LLAPA 27 4481 2088 
LOS BAÑOS DEL INCA 74 46148 16646 
MAGDALENA 108 7600 2911 
MATARA 21 3442 2209 
MIGUEL IGLESIAS 25 3861 1457 
MIRACOSTA 43 3032 1044 
NAMBALLE 52 9073 3045 
NAMORA 40 9231 3959 
NANCHOC 39 1047 548 
NIEPOS 41 3098 1449 
NINABAMBA 15 2097 801 
OXAMARCA 62 5123 2189 
PACCHA 21 4445 1705 
PEDRO GALVEZ 58 19740 7358 
PIMPINGOS 36 5052 1768 
PION 14 1182 470 
POMAHUACA 81 8085 2983 
PUCARA 30 6768 2089 
PULAN 31 3851 1548 
QUEROCOTILLO 82 12846 4433 
QUEROCOTO 53 7919 3324 
SALLIQUE 110 6369 2102 
SAN ANDRES DE 
CUTERVO 

14 4145 1622 

SAN BENITO 69 2949 1225 
SAN BERNARDINO 26 4239 1443 
SAN FELIPE 84 4242 1684 
SAN GREGORIO 48 1923 934 
SAN IGNACIO 99 34602 11149 
SAN JOSE DE LOURDES 83 16999 5058 
SAN JOSE DEL ALTO 47 6890 2495 
SAN JUAN 43 4096 1599 
SAN JUAN DE CUTERVO 23 1733 574 
SAN JUAN DE LICUPIS 31 631 246 
SAN LUIS 9 946 384 
SAN LUIS DE LUCMA 19 2989 1250 
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SAN MIGUEL 68 13396 5801 
SAN PABLO 48 12457 5977 
SAN SILVESTRE DE 
COCHAN 

34 3576 1492 

SANTA CRUZ 99 11554 4625 
SANTA CRUZ DE TOLED 82 629 293 
SANTA ROSA 78 9843 3455 
SANTO DOMINGO DE LA 
CAPILLA 

28 4665 1687 

SANTO TOMAS 40 6932 2755 
SAUCEPAMPA 10 1429 640 
SEXI 35 258 126 
SITACOCHA 75 7210 2876 
SOCOTA 37 9006 3711 
SOROCHUCO 80 7061 3731 
SUCRE 38 4944 2165 
TABACONAS 91 17543 5683 
TACABAMBA 71 15547 6595 
TANTARICA 36 2303 1116 
TOCMOCHE 35 532 251 
TONGOD 24 2657 1231 
TORIBIO CASANOVA 26 998 395 
TUMBADEN 21 3376 1117 
UNION AGUA BLANCA 32 2892 1327 
UTCO 31 930 497 
UTICYACU 10 1259 474 
YAUYUCAN 18 2819 1037 

YONAN 32 6634 3182 

TOTAL 6513 1322759 491920 
Fuente: Censo INEI, 2017 

 

Tabla 147. 

 Nivel de vulnerabilidad de la población y viviendas 

Vulnerabilidad CC.PP. Población N° Viviendas 

Muy Alta 191 583633 187029 
Alta 841 275592 114865 
Media 1948 315558 130468 
Baja 1918 147928 59540 

Muy Baja 1615 48 18 

TOTAL 6513 1322759 491920 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 148.  

Estratificación de la Vulnerabilidad 

Nivel de Vulnerabilidad Descripción Rangos 

Vulnerabilidad Muy Alta 

Grupo etário predominante 

menor a 05 años y mayores 

de 65 años, poseen 

discapacidad para moverse 

o caminar o ver, tiene mayor 

capacidad organizativa o 

social ante la resiliencia al 

disponer de un seguro 

privado de salud, y al contar 

con un nivel educativo de 

Maestría/Doctorado o 

superior universitaria 

completa, Además, 

presenta una fragilidad 

económica caracterizada 

por el tipo de material de las 

paredes es triplay o 

calamina o estera, el 

material de piso es 

cemento, asimismo, tiene 

mayor capacidad 

económica ante la 

resiliencia expresada a 

través de la cobertura de 

agua potable es de red 

pública dentro de la vivienda 

y la cobertura de desagüe 

es red pública de desagüe 

dentro de la vivienda. 

En este nivel, se ha 

3.21 < V < 5.00 
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identificado 191 centros 

poblados, con una 

población total de 583633 

habitantes y 187029 

viviendas afectadas por la 

vulnerabilidad muy alta ante 

el peligro de heladas. 

Vulnerabilidad Alta 

Grupo etario predominante 

entre 05 y 14 años, poseen 

discapacidad para ver, tiene 

capacidad organizativa o 

social ante la resiliencia al 

disponer de un seguro SIS o 

ESSALUD, y al contar con 

un grado de instrucción 

superior universitaria 

incompleta o superior no 

universitaria completa. 

Además, presenta una 

fragilidad económica 

expresada por el tipo de 

material de las paredes es 

ladrillo o bloque de 

cemento; el material de piso 

es loseta o cerámicos o 

similares, asimismo, tiene 

una resiliencia expresada a 

través de la cobertura de 

agua potable a través de la 

red pública fuera de la 

vivienda y la cobertura de 

desagüe corresponde a la 

red pública fuera de 

vivienda, pero dentro de la 

2.57 < V < 3.21 



Estudio Especializado de Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático 

308 Gobierno Regional Cajamarca – Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial 

edificación. 

En este nivel, se ha 

identificado 841 centros 

poblados, con una 

población total de 275592 

habitantes y 114865 

viviendas afectadas por la 

vulnerabilidad alta ante el 

peligro de heladas. 

Vulnerabilidad Media 

Grupo etário predominante 

entre 45 a 64 años, tiene 

capacidad organizativa o 

social ante la resiliencia al 

disponer de un seguro de 

las fuerzas armadas y 

policiales, y al contar con un 

grado de instrucción de 

secundaria o superior no 

universitaria incompleta. 

Además, presenta una 

fragilidad económica 

expresada por el tipo de 

material de las paredes es 

piedra o sillar con cal o 

cemento, el material de piso 

es tierra, asimismo, tiene 

una resiliencia expresada a 

través de la cobertura de 

agua con pilón o pozo y la 

cobertura de desagüe es 

pozo séptico o tanque 

séptico o biodigestor o 

letrina. 

2.10 < V < 2.57 
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En este nivel, se ha 

identificado 1948 centros 

poblados, con una 

población total de 315558 

habitantes y 130468 

viviendas afectadas por la 

vulnerabilidad media ante el 

peligro de heladas. 

Vulnerabilidad Baja 

Grupo etário predominante 

entre 31 y 44 años, poseen 

discapacidad para entender 

o aprender a relacionarse 

con los demás, tiene una 

capacidad organizativa o 

social ante la resiliencia al 

disponer de otros seguros, y 

contar con un grado de 

instrucción de primaria. 

Además, presenta una 

fragilidad económica 

caracterizada por el tipo de 

material de las paredes es 

es quincha, piedra con barro 

o madera, el material de 

piso es lamina asfáltica o 

vinílicos o similares, 

asimismo, tiene una 

resiliencia expresado a 

través de la cobertura de 

agua potable de manantial, 

rio, acequia, lago o laguna y 

la cobertura de desagüe es 

pozo ciego o negro.  

1.44 < V < 2.10 
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En este nivel, se ha 

identificado 1918 centros 

poblados, con una 

población total de 147928 

habitantes y 59540 

viviendas afectadas por la 

vulnerabilidad baja ante el 

peligro de heladas. 

Vulnerabilidad Muy Baja 

El grupo etario 

predominante entre 15 – 30 

años, poseen discapacidad 

para oír, hablar o 

comunicarse, tiene una 

capacidad organizativa o 

social ante la resiliencia al 

disponer de ningún tipo de 

seguro y al contar con un 

grado de instrucción básica 

especial o inicial. Además, 

presenta una fragilidad 

económica caracterizada 

por el tipo de material de las 

paredes es tapial y adobe, el 

material de piso es parquet 

o madera pulida, asimismo, 

una resiliencia expresada a 

través de la cobertura de 

agua potable de camión 

cisterna u otro y la cobertura 

de desagüe es de rio, 

acequia, canal, campo 

abierto o similar. 

En este nivel, se ha 

0 < V < 1.44 
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identificado 1615 centros 

poblados, con una 

población total de 48 

habitantes y 18 viviendas 

afectadas por la 

vulnerabilidad muy baja 

ante el peligro de heladas. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 77. Mapa de vulnerabilidad de la población frente a Heladas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.11.2. Estratificacion de la vulnerabilida de las lineas vitales (infraestructura 

vial) 

 

Tabla 149.  

Infraestructura vial en el departamento de Cajamarca 

Red Víal Superficie 
Longitud 

(Km) 
Longitud 

Total 

Nacional 

Afirmado 190.9 

1739.1 

Asfaltado 1037.7 
Asfaltado 

Económico 429.2 
Sin afirmar 67.7 

Trocha 13.6 

Departamental 

Afirmado 552.5 

905.7 
Asfaltado 31.8 

Proyectado 17.6 
Sin afirmar 266.7 

Trocha 37.1 

Red vecinal 

Afirmado 4383.6 

12038.5 
Pavimentado 40.0 
Proyectado 25.7 
Sin afirmar 1792.6 

Trocha 5796.7 

TOTAL 14683.4 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 150. 

 Nivel de la vulnerabilidad en la infraestructura vial del departamento de Cajamarca 

Red Vial Superficie 
Vulnerabilidad 

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja TOTAL 

Nacional 

Afirmado     19.6 123.8 47.5 190.9 

Asfaltado   6.79 18.1 143.7 869.1 1037.7 

Asfaltado Económico   42.33 81.1 285.5 20.3 429.2 

Sin afirmar       11.6 56.1 67.7 

Trocha         13.6 13.6 

Departamental 

Afirmado     271.8 280.7   552.5 

Asfaltado     30.1 1.8   31.8 

Proyectado         17.6 17.6 

Sin afirmar     140.4 72.4 53.9 266.7 
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Trocha       37.1   37.1 

Red vecinal 

Afirmado 2458.76 1290.0 613.4 21.4   4383.6 

Pavimentado 14.34 19.28 6.4     40.0 

Proyectado         25.7 25.7 

Sin afirmar 410.5 483.2 538.2 360.7   1792.6 

Trocha 1879.8 2219.5 1529.2 168.2   5796.7 

TOTAL 4763.4 4061.1 3248.4 1506.8 1103.8 14683.4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 151. 

 Estratificación de la vulnerabilidad 

Nivel de Vulnerabilidad Descripción Rangos 

Vulnerabilidad Muy Alta 

La superficie de rodadura es 

asfaltada, el tipo de vía es 

vecinal, el ancho de vía es 

menor a los 3.00 m y su 

estado de vía es muy malo e 

intransitable. 

En este nivel, se ha 

identificado 2458.76 Km de 

longitud de vía afirmada, 

14.34 Km de vía 

pavimentada y 410.5 Km de 

vía sin afirmar de la red 

vecinal, afectadas por la 

vulnerabilidad muy alta ante 

el peligro de heladas. 

3.75 < V < 4.45 

Vulnerabilidad Alta 

La superficie de rodadura es 

afirmada, el ancho de vía se 

encuentra comprendida 

entre los 3.00 y 4.00 m y el 

estado de la vía es malo. 

3.40 < V < 3.75 
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En este nivel, se ha 

identificado 6.79 Km de 

longitud de vía asfaltada, 

42.33 Km de vía con 

asfaltado económico de la 

red nacional, 1290.0 Km de 

vía afirmada, 19.28 Km de 

vía pavimentada y 483.2 Km 

de vía sin afirmar en la red 

vecinal, afectadas por la 

vulnerabilidad alta ante el 

peligro de heladas. 

 

 

 

 

Vulnerabilidad Media 

Comprende una superficie 

de rodadura sin afirmar, el 

tipo de vía es 

departamental, el ancho de 

vía se encuentra entre 4.00 

m y 5.00 m y el estado de la 

vía es regular 

En este nivel, se ha 

identificado 19.6 Km de 

longitud de vía afirmada, 

18.1 Km de vía asfaltada, 

81.1 Km de vía con 

asfaltado económico de la 

red nacional, 271.8 Km de 

vía afirmada, 30.1 Km de vía 

asfaltada, y 140.4 Km de vía 

sin afirmar de la red 

departamental, mientras 

que en la red vecinal 

tenemos 613.4 Km de vía 

afirmada, 6.4 Km de vía 

 

 

 

 

3.15 < V < 3.40 
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pavimentada y 538.2 Km de 

vía sin afirmar afectadas por 

la vulnerabilidad media ante 

el peligro de heladas. 

Vulnerabilidad Baja 

La superficie de rodadura 

comprende trocha 

carrozable, el ancho de la 

vía se encuentra entre 5.00 

y 6.00 m, el estado de la vía 

es bueno. 

En este nivel, se ha 

identificado 123.8 Km de 

longitud de vía afirmada, 

143.7 Km de vía asfaltada, 

285.5 Km de vía con 

asfaltado económico, 11.6 

Km de vía sin afirmar de la 

red nacional, 280.7 Km de 

vía afirmada, 1.8 Km de vía 

asfaltada, y 72.4 Km de vía 

sin afirmar de la red 

departamental, mientras 

que en la red vecinal 

tenemos 25.7 Km de vía 

proyectada afectadas por la 

vulnerabilidad Baja ante el 

peligro de heladas. 

2.80 < V < 3.15 

Vulnerabilidad Muy Baja 

La superficie de rodadura se 

encuentra en proyecto, el 

tipo de vía es nacional, el 

ancho de vía es mayor a los 

6.00 m, el estado de la vía 

corresponde a proyecto en 

0 < V < 2.80 
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ejecución y propuestas de 

proyecto. 

En este nivel, se ha 

identificado 47.5 Km de 

longitud de vía afirmada, 

869.1 Km de vía asfaltada, 

20.3 Km de vía con 

asfaltado económico, 56.1 

Km de vía sin afirmar y 13.6 

Km de vía tipo trocha de la 

red nacional, 17.6 Km de vía 

proyectada y 53.9 Km de vía 

sin afirmar de la red 

departamental, mientras 

que en la red vecinal 

tenemos 25.7 Km de vía 

proyectada, afectadas por la 

vulnerabilidad Muy Baja 

ante el peligro de heladas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio Especializado de Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático 

318 Gobierno Regional Cajamarca – Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 78. Mapa de vulnerabilidad de líneas vitales frente al fenómeno de Heladas 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.11.3. Estratificacion de la vulnerabilida de las actividades economicas 

(actividad agropecuaria) 

 

Tabla 152. 

 Nivel de vulnerabilidad de las actividades económicas del departamento de 

Cajamarca 

Vulnerabilidad N° SEA Superficie (Ha) 

Muy Alta 372 618086.4 
Alta 827 842771.8 
Media 1165 731987.7 
Baja 1358 606362.1 
Muy Baja 1168 334239.9 

TOTAL 4890 3133448.0 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 153.  

Estratificación de la Vulnerabilidad 

Nivel de Vulnerabilidad Descripción Rangos 

Vulnerabilidad Muy Alta 

El promedio de parcelas entre 

3.09 – 7.00, tiene mayor 

resiliencia de tipo social por 

presentar una condición 

jurídica del productor como 

sociedad anónima cerrada o 

sociedad anónima abierta o 

sociedad de responsabilidad 

limitada, asimismo, presenta 

una fragilidad económica por el 

tipo de cultivo que es asociado 

o pasto cultivado, el tipo de 

riego es por gravedad y tiene 

una resiliencia económica 

expresado a través del estado 

de la superficie agrícola 

relacionado a montes y 

2.54 < V < 3.92 
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bosques. 

En este nivel, se ha identificado 

un total 292 sectores de 

empadronamiento 

agropecuario (SEAS) que suma 

543 240.9 hectáreas afectadas 

por la vulnerabilidad muy alta 

ante el peligro de heladas 

Vulnerabilidad Alta 

El promedio de parcelas entre 

2.26 – 3.08, tiene una 

resiliencia de tipo social por 

presentar una condición 

jurídica del productor como 

cooperativa agraria, presenta 

una fragilidad económica por el 

tipo de cultivo que es frutal. 

En este nivel, se ha identificado 

un total 827 sectores de 

empadronamiento 

agropecuario (SEAS) que suma 

842 771.8 hectáreas afectadas 

por la vulnerabilidad alta ante el 

peligro de heladas.  

2.10 < V < 2.54 

Vulnerabilidad Media 

El promedio de parcelas entre 

3.09 – 7.00, tiene una 

resiliencia de tipo social por 

presentar una condición 

jurídica del productor como 

sociedad anónima cerrada o 

sociedad anónima abierta o 

sociedad de responsabilidad 

limitada, asimismo, presenta 

1.72 < V < 2.10 
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una fragilidad económica por el 

tipo de cultivo es asociado o 

pasto cultivado, el tipo de riego 

es por gravedad y tiene una 

resiliencia económica 

expresada a través del estado 

de la superficie agrícola 

relacionado a montes y 

bosques. 

En este nivel, se ha identificado 

un total 1165 sectores de 

empadronamiento 

agropecuario (SEAS) que suma 

731 987.7 hectáreas afectadas 

por la vulnerabilidad media ante 

el peligro de heladas. 

Vulnerabilidad Baja 

El promedio de parcelas entre 

1.32 – 1.72, tiene una 

resiliencia de tipo social por 

presentar una condición 

jurídica del productor como 

comunidad campesina o 

comunidad nativa, asimismo, 

presenta una fragilidad 

económica por el tipo de riego 

que es por exudación y tiene 

una resiliencia económica 

expresada a través del estado 

de la superficie agrícola 

relacionado se encuentra en 

descanso o no trabajada o en 

barbecho. 

En este nivel, se ha identificado 

1.32 < V < 1.72 
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un total 1358 sectores de 

empadronamiento 

agropecuario (SEAS) que suma 

606 362.1 hectáreas afectadas 

por la vulnerabilidad baja ante 

el peligro de heladas. 

Vulnerabilidad Muy Baja 

El promedio de parcelas entre 

0.10 – 1.31, tiene una 

resiliencia de tipo social por 

presentar una condición 

jurídica del productor como 

persona natural, presenta una 

fragilidad económica por el tipo 

de cultivo que es agroindustrial 

o industrial y el tipo de riego es 

por goteo – aspersión. 

En este nivel, se ha identificado 

un total 1168 sectores de 

empadronamiento 

agropecuario (SEAS) que suma 

334 239.9 hectáreas afectadas 

por la vulnerabilidad Muy Baja 

ante el peligro de heladas. 

0 < V < 1.32 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 79. Mapa de vulnerabilidad de las actividades económicas frente al fenómeno de 

Heladas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6. Pauta 6: Estimación y Evaluación de los Escenarios de 

Riesgos de Desastres 

 

3.6.1. Análisis e Interpretación del Riesgo 

 

3.6.1.1. Construcción conceptual del modelo de riesgo 

 

Con la identificación de los peligros (P) a los que están expuestos los centros poblados 

u otros elementos vitales, conjuntamente de haber realizado el análisis de vulnerabilidad 

(V), resulta una evaluación conjunta para calcular el riesgo (R), con lo que se puede 

estimar la probabilidad de pérdidas y daños (personas, bienes materiales, recursos 

económicos) esperados ante la ocurrencia de un fenómeno de origen natural. El cálculo 

del riesgo concierne a un análisis y una combinación de datos teóricos y empíricos 

respecto a la probabilidad del peligro identificado, es decir, la fuerza e intensidad de 

ocurrencia; así como el análisis de vulnerabilidad o la capacidad de resistencia de los 

elementos expuestos al peligro (población, viviendas, infraestructura, etcétera). Existen 

diversos criterios o métodos para el cálculo del riesgo: por un lado, el método analítico 

y, por otro, el descriptivo. El criterio analítico, llamado también matemático, se basa 

fundamentalmente en la aplicación o el uso de la ecuación siguiente: 

 

 

Figura 80. Cálculo del riesgo 

Fuente: Manual CENEPRED 

 

Para el análisis de peligros se identificaron y caracterizaron los fenómenos de origen 

natural mediante el análisis de la intensidad, magnitud, frecuencia o periodo de 

recurrencia, y el nivel de susceptibilidad. Asimismo, se analizaron los componentes que 

inciden en la vulnerabilidad explicada por tres componentes: exposición, fragilidad y 

resiliencia, la identificación de los elementos potencialmente vulnerables, el tipo y nivel 
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de daños que se puedan presentar.  

 

Para estratificar el nivel del riesgo se usó una matriz de doble entrada: matriz del grado 

de peligro y matriz del grado de vulnerabilidad. Para tal efecto, previamente se 

determinó los niveles de intensidad y posibilidad de ocurrencia de un determinado 

peligro y del análisis de vulnerabilidad, respectivamente. Es decir, es el valor (X e Y), en 

un plano cartesiano. Donde en el eje Y están los niveles del Peligro y en eje X están las 

Vulnerabilidades. 

 

 

Figura 81. Cálculo del riesgo 

Fuente: Manual CENEPRED 

 

Con los valores obtenidos del grado de peligrosidad y el nivel de vulnerabilidad total, se 

interrelaciona por un lado (vertical), el grado de peligrosidad; y por otro (horizontal) el 

grado de vulnerabilidad total en la respectiva matriz. En la intersección de ambos 

valores, sobre el cuadro de referencia, se estima el nivel de riesgo del área en estudio. 

En la tabla siguiente se puede observar la estratificación del riesgo por cada nivel: 
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Tabla 154. 

 Matriz de riesgo 

 

 

   VULNERABILIDAD 

 

 

 5 4 3 2 1 

   Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 

P
E

L
IG

R
O

 

5 

M
u

y 
A

lt
o

 

Muy Alto Muy Alto Alto Alto Medio 

4 

A
lt

o
 

Muy Alto Alto Medio Medio Bajo 

3 

M
ed

io
 

Alto Medio Medio Bajo Bajo 

2 

B
aj

o
 

Alto Medio Bajo Bajo Muy Bajo 

1 

M
u

y 
B

aj
o

 

Medio Bajo Bajo Muy Bajo Muy Bajo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el presente estudio, el cálculo de riesgo se realizó utilizando métodos espaciales 

mediante los Sistemas de Información Geográfica, tales como Localización espacial, 

corte, intersección y unión. El modelo conceptual para este cálculo se puede apreciar 

en la imagen adjunta. 

 

 

Figura 82. Modelo Conceptual para calcular el riesgo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Evaluación del riesgo 

 

En el marco conceptual descrito anteriormente, el modelo de riesgo se analizó y 

construyo a partir de identificación y análisis del peligro, así como el análisis de la 

exposición, fragilidad y resiliencia de las vulnerabilidades tanto de la población, líneas 

vitales y actividades económicas. Como resultado se obtuvo los mapas de riesgo con 

sus respectivos niveles: Muy alto, Alto, Medio, Bajo y Muy bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83. Marco Metodologico para el analisis del riesgo 

Fuente: MINAM, 2020 

 

3.6.2. Metodología para la obtención de los respectivos riesgos 

El análisis del riesgo se desarrolló teniendo en consideración tanto el peligro de los 

fenómenos estudiados, como la vulnerabilidad de estos, tal como se aprecia en el mapa 

conceptual. El resultado de esta evaluación permitió estimar la probabilidad de pérdidas 

y daños esperados tanto en la población, líneas vitales y actividades económicas. 

 

3.6.2.1. Riesgo de la población 

Para obtener el riesgo de la población debemos seguir un determinado procedimiento, 

todas las variables agrupadas en este grupo de riesgo siguen los mismos pasos, tanto 
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para el riesgo de inundación, heladas y remoción de masas. Con fines prácticos vamos 

a desarrollar el riesgo de la población a inundación. 

 

 Primero se estructura las tablas de peligros y de vulnerabilidad de la población 

para trabajar con los campos que guardan los niveles de peligro y vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84. Campos que almacenan los respectivos niveles de peligro y vulnerabilidad. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Donde:  

 NP_inund : Nivel de peligro ante inundación 

 NV_ pobla : Nivel de vulnerabilidad de la población 

 

 Seguidamente se emplea la herramienta de “Localización espacial”, para 

integrar tanto la información espacial y atributiva de ambas tablas en una sola. 
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Figura 85. Integración de las capas de peligro y vulnerabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nota: se debe tener en cuenta la relación para generar el riesgo, primero peligro 

y después vulnerabilidad  

 

 Se crea un campo que almacene el riesgo (NR_pobla), para ellos utilizamos una 

condicional que cumpla con lo indicado en la matriz de riesgos señalado 

anteriormente. 

If [NP_inund] = "Muy alto" and [NV_POBLA] = "Muy alto" then 

a="Muy alto" 

end if 

If [NP_inund] = "Muy alto" and [NV_POBLA] = "Alto" then 

a="Muy alto"  

end if 

….. 

….. 

….. 

If [NP_inund] = "Muy bajo" and [NV_POBLA] = "Bajo" then 

a= "Muy bajo" 

end if 
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If [NP_inund] = "Muy bajo" and [NV_POBLA] = "Muy bajo" then 

a= "Muy bajo" 

end if 

 

 De esta manera se obtienen los niveles de riesgo de la población frente a 

inundaciones. 

 

3.6.2.2.  Riesgo de las líneas vitales (infraestructura vial) 

Para obtener el riesgo de la infraestructura vial se debe seguir el siguiente 

procedimiento: todas las variables agrupadas en el grupo de riesgo siguen los mimos 

pasos, tanto para el riesgo de inundación, heladas y remoción de masas. Con fines 

prácticos vamos a desarrollar el riesgo de las líneas vitales ante remoción de masas.  

 Primero realizamos cortes (con la herramienta “Clip”) de las líneas vitales 

vulnerables de acuerdo al nivel de peligro por remoción de masas. De esta 

manera vamos a obtener 5 capas de vías con las siguientes características: 

líneas vitales vulnerables ante peligro muy alto, líneas vitales vulnerables ante 

peligro alto, líneas vitales vulnerables ante peligro medio, líneas vitales 

vulnerables ante peligro bajo, líneas vitales vulnerables ante peligro muy bajo. 

 Con las capas obtenidas de las líneas vitales por nivel de peligro, se crea un 
campo que almacena el nivel de peligro. 

 

 

 

 

 

 

Figura 86. Campos que almacenan los respectivos niveles de peligro y vulnerabilidad. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Donde:  

 NP_re_masa : Nivel de peligro ante remocion de masas 
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 NV_ vias : Nivel de vulnerabilidad de las lineas vitales 

 

 Utilizando la herramienta “Merge”, se integra las 5 capas en una sola la cual 

representa el riesgo de las líneas vitales. 

 Se crea un campo que almacena el riesgo (NR_vias), para ellos empleamos una 

condicional, la cual cumpla con lo indicado en la matriz de riesgos señalado 

anteriormente. 

If [NP_re_masa] = "Muy alto" and [NV_vias] = "Muy alto" then 

a="Muy alto" 

end if 

If [NP_re_masa] = "Muy alto"  and [NV_vias] = "Alto"  then 

a="Muy alto"  

end if 

….. 

….. 

….. 

If [NP_re_masa] = "Muy bajo"  and [NV_vias] = "Bajo"  then 

a= "Muy bajo" 

end if 

If [NP_re_masa] = "Muy bajo"  and [NV_vias] = "Muy bajo"  then 

a= "Muy bajo" 

end if 
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Figura 87. Integración de las capas de peligro y vulnerabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nota: se debe tener en cuenta la relación para generar el riesgo, primero el peligro y 

después la vulnerabilidad  

 

3.6.2.3. Riesgo de las actividades económicas (actividades agropecuarias) 

Para obtener el riesgo de las actividades económicas se debe seguir el siguiente 

procedimiento: todas las variables agrupadas en el grupo de riesgos siguen los mismos 

pasos, tanto para el riesgo de inundación, heladas y remoción de masas. Con fines 

prácticos vamos a desarrollar el riesgo de las actividades económicas a heladas. 

 Para obtener el riesgo de las actividades económicas se emplea la herramienta 

“Intersect”, de la capa de peligro a heladas y la capa de actividades 

económicas. 

 

 Estructuramos la capa resultante para quedarnos solo con los campos de peligro 

y actividades económicas. 
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Figura 88. Campos que almacenan los respectivos niveles de peligro y vulnerabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Donde:  

 NP_heladas : Nivel de peligro ante heladas 

 NV_ act_eco : Nivel de vulnerabilidad de la actividad economica 

 

 Se crea un campo que almacena el riesgo (NR_act_eco), para ellos 

utilizaremos una condicional que cumpla con lo indicado en la matriz de 

riesgos señalado anteriormente. 

If [NP_heladas] = "Muy alto" and [NV_act_eco] = "Muy alto" then 

a="Muy alto" 

end if 

If [NP_heladas] = "Muy alto"  and [NV_act_eco] = "Alto"  then 

a="Muy alto"  

end if 

….. 

….. 

….. 
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If [NP_heladas] = "Muy bajo"  and [NV_act_eco] = "Bajo"  then 

a= "Muy bajo" 

end if 

If [NP_heladas] = "Muy bajo"  and [NV_act_eco] = "Muy bajo"  then 

a= "Muy bajo" 

end if 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89. Integración de las capas de peligro y vulnerabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nota: se debe tener en cuenta la relación para generar el riesgo, primero el peligro y 

después la vulnerabilidad.  

 

3.6.3. Escenario de riesgos por inundación 

 

3.6.3.1. Nivel de riesgos de la poblacion frente al peligro por inundación. 
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Tabla 155. 

 Nivel de riesgos de la población 

RIESGO CCPP Población N° viviendas 

Muy Alto 15 11461 4285 

Alto 60 232497 65514 

Medio 121 18831 7917 

Bajo 87 3462 1659 

Muy Bajo 0 0 0 

TOTAL 283 266251 79375 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.6.3.2. Nivel de riesgos de las lineas vitales (infraestructura vial) frente al 

peligro por inundación. 

 

Tabla 156. 

 Nivel de riesgos de las líneas vitales 

Red vial Superficie 
RIESGO 

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo TOTAL 

Nacional 

Afirmado 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1.4 

Asfaltado 0.0 2.8 51.7 131.8 6.9 193.2 

Asfaltado económico 0.0 2.2 9.8 17.2 0.2 29.4 

Sin afirmar 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 

Trocha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Departamental 

Afirmado 0.0 2.9 16.8 2.0 0.0 21.7 

Asfaltado 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 

Proyectado 0.0 0.0 0.9 0.9 0.0 1.8 

Sin afirmar 1.0 0.9 3.1 2.5 0.0 7.6 

Trocha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Red vecinal 

Afirmado 6.8 30.0 117.5 63.1 0.6 217.9 

Pavimentado 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 

Proyectado 0.0 0.0 2.3 2.0 0.0 4.3 

Sin afirmar 9.4 11.4 30.5 0.1 0.0 51.3 

Trocha 62.6 171.9 4.3 0.0 0.0 238.8 

TOTAL 79.8 222.0 237.2 223.0 7.7 769.7 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.3.3. Nivel de riesgos de las actividades economicas (actividad 

agropecuaria) frente al peligro por inundación. 

 

Tabla 157. 

 Nivel de riesgos de las actividades económicas. 

RIESGO N° SEA Superficie (Ha) 

Muy Alto 2555 11835.5 

Alto 5057 20416.0 

Medio 8827 33763.9 
Bajo 1969 7363.1 

Muy Bajo 217 1529.6 

TOTAL 18625 74908.0 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.6.4. Estratificación del riesgo a inundación  

 

3.6.4.1. Estratificacion del riesgo de la poblacion frente al peligro por 

inundación. 

 

Tabla 158. 

 Estratificación del riesgo 

Nivel de Riesgo Descripción 

Riesgo Muy Alto 

Ocupan zonas de relieve de tipo llanura o 

planicie inundable, con pendiente 

ligeramente inclinada, plana o casi a 

nivel. Con un flujo de drenaje mayores a 

100000 hectáreas. Este análisis 

corresponde a la probabilidad de 

ocurrencia ante el peligro inundación. 

Grupo etario predominante menor a 05 

años y mayores de 65 años, poseen 

discapacidad para moverse o caminar o 

ver, tiene mayor capacidad organizativa o 

social ante la resiliencia al disponer de un 
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seguro privado de salud y al contar con 

un nivel educativo de maestría/doctorado 

o superior universitaria completa. 

Además, presenta una fragilidad 

económica caracterizada por el tipo 

material de las paredes es triplay o 

calamina o estera, el material de piso es 

tierra, asimismo, tiene mayor capacidad 

económica ante la resiliencia expresada a 

través de la cobertura de agua potable a 

través red pública dentro de la vivienda y 

la cobertura de desagüe es red pública de 

desagüe dentro de la vivienda.  

En este nivel, se ha identificado 15 

centros poblados que corresponde al 

0.2% del total de centros poblados del 

departamento de Cajamarca, con una 

población total de 11461 habitantes y 

4285 viviendas afectadas. 

Riesgo Alto 

Ocupan zonas con relieves de tipo 

terrazas aluviales, valle fluvial, terrazas 

indeferenciadas y superficie aluvio 

lacustre, además de presentar un flujo de 

drenaje comprendido entre 1000 – 

100000 hectáreas.  Este análisis 

corresponde a la probabilidad de 

ocurrencia ante el peligro inundación. 

Grupo etario predominante entre 05 y 14 

años, poseen discapacidad para oír, tiene 

capacidad organizativa o social ante la 

resiliencia al disponer de un seguro SIS o 

ESSALUD, y al contar con un nivel 

educativo como superior universitaria 
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incompleta o superior no universitaria 

completa. Además, presenta una 

fragilidad económica caracterizada por el 

tipo de material de las paredes es quincha 

o piedra con barro o madera; el material 

de piso es lamina asfáltica o vinílicos o 

similares, asimismo, tiene una resiliencia 

expresado a través de la cobertura de 

agua potable corresponde a la red pública 

fuera de la vivienda y la cobertura de 

desagüe corresponde a la red pública 

fuera de vivienda, pero dentro de la 

edificación. 

En este nivel, se ha identificado 60 

centros poblados que corresponde al 

0.9% del total de centros poblados del 

departamento de Cajamarca, con una 

población de 232497 habitantes y 65514 

viviendas afectadas. 

Riesgo Medio 

Ocupan zonas localizadas en las 

vertientes glacio fluviales con pendientes 

inclinadas además de presentar un flujo 

de drenaje comprendida entre 100 – 1000 

hectáreas. Este análisis corresponde a la 

probabilidad de ocurrencia ante el peligro 

inundación. 

Grupo etário predominante de 45 a 64 

años, poseen discapacidad para 

entender o aprender, tiene capacidad 

organizativa o social ante la resiliencia al 

disponer de un tipo de seguro de las 

fuerzas armadas y policiales, y al contar 

con un nivel educativo de secundaria o 
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superior no universitaria incompleta. 

Además, presenta una fragilidad 

económica caracterizada por el tipo de 

material de las paredes es tapial y adobe, 

el material de piso es parquet o madera 

pulida, asimismo, tiene una resiliencia 

expresada a través de la cobertura de 

agua es con pilón o pozo y la cobertura 

de desagüe se cubre con pozo séptico o 

tanque séptico o biodigestor o letrina. 

En este nivel, se ha identificado 121 

centros poblados que corresponde al 

1.9% del total de centros poblados del 

departamento de Cajamarca, con una 

población total de 18831 habitantes y 

7917 viviendas afectadas. 

Riesgo Bajo 

Ocupan zonas que presentan un flujo de 

drenaje comprendida entre los 10 – 100 

Ha. Este análisis corresponde a la 

probabilidad de ocurrencia ante el peligro 

inundación. 

Grupo etário predominante entre 31 y 44 

años, poseen discapacidad para 

relacionarse con los demás, tiene una 

resiliencia al disponer de otros seguros y 

al contar con un nivel educativo de 

primaria. Además, presenta una fragilidad 

económica caracterizada por el tipo 

material de las paredes es piedra o sillar 

con cal o cemento, el material de piso es 

loseta, cerámicos o similares, presenta 

una resiliencia expresada a través de la 

cobertura de agua potable de manantial, 
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rio, acequia, lago o laguna y la cobertura 

de desagüe se realiza a través de pozo 

ciego o negro.  

En este nivel, se ha identificado 87 

centros poblados que corresponde al 

1.3% del total de centros poblados del 

departamento de Cajamarca, con una 

población total de 3462 habitantes y 1659 

viviendas afectadas por el riesgo bajo 

ante el peligro de inundación. 

Riesgo Muy Bajo 

Ocupan zonas localizadas en pendientes 

de moderadamente empinadas pasando 

por fuertemente empinadas hasta 

empinadas con un flujo de drenaje menor 

a 10 Ha. Este análisis corresponde a la 

probabilidad de ocurrencia ante el peligro 

inundación. 

El grupo etario predominante se 

encuentra en el rango comprendido entre 

15 – 30 años, poseen una discapacidad 

para hablar o comunicarse, tiene menor 

capacidad organizativa o social ante la 

resiliencia al no disponer de ningún tipo 

de seguro, y al contar con un nivel 

educativo considerado como instrucción 

es especial o inicial. Además, presenta 

una fragilidad económica caracterizada 

por el tipo material de las paredes de 

ladrillo o bloque de cemento, el material 

de piso predominante es cemento, tiene 

una resiliencia expresada a través de la 

cobertura de agua potable que es a través 

de camión cisterna u otra y la cobertura 
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de desagüe se cubre a través de rio, 

acequia, canal, campo abierto o similar. 

En este nivel no se identifican centros 

poblados afectados. 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

Tabla 159. 

 Nivel de Riesgo Muy Alto de la población frente al peligro por inundación. 

RIESGO MUY ALTO FRENTE AL PELIGRO POR INUNDACIÓN 

PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO 

CAJAMARCA 

CAJAMARCA 

BELLA UNION 

CASHAPAMPA 

SHUDALL 

JESUS 
LA COLPA 

YANAMANGO 

LLACANORA LLACANORA 

LOS BAÑOS DEL INCA 
EL TRIUNFO 

SANTA BARBARA 

CELENDIN JOSE GALVEZ QUILLIMBASH 

CONTUMAZA 

CHILETE TABACAL 

YONAN 
YATAHUAL 

VENTANILLAS 

JAEN BELLAVISTA LA GUAYABA 

SAN IGNACIO HUARANGO PUERTO CIRUELO 

SAN MARCOS PEDRO GALVEZ LA HUAYLLA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 160.  

Nivel de riesgo alto de la población frente al peligro por inundación. 

RIESGO ALTO FRENTE AL PELIGRO POR INUNDACIÓN 

PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO 

CAJABAMBA 
CONDEBAMBA 

MANGALLANA 

CHAQUICOCHA 

SITACOCHA CARHUAYLLO 

CAJAMARCA CAJAMARCA 
AGOMARCA SAN ANTONIO 

AGOPAMPA BAJA 
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AYLAMBO 

CAJAMARCA 

EL MILAGRO 

HUAMBOCANCHA BAJA 

HUAMBOCANCHA CHICA 

NUEVO PERU 

PACCHA CHICA 

PACCHA GRANDE 

PARIAMARCA 

ENCAÑADA 

ENCAÑADA 

ROSARIO DE POLLOC 

SAN LUIS DE POLLOQUITO 

TAMBOMAYO 

JESUS 

CHUCOPAMPA 

HUALQUI 

HUARACLLA 

JESUS 

LLACANORA 
SANTA APOLONIA 

YANAMARCA 

LOS BAÑOS DEL 
INCA 

BAJO OTUZCO 

LOS BAÑOS DEL INCA 

MOYOCOCHA SHILLA 

OTUZCO 

PLAN MIRAFLORES 

TARTAR CHICO 

TARTAR GRANDE 

NAMORA 

CASABLANCA 

NAMORA 

OJO DE AGUA 

CELENDIN 

JOSE GALVEZ 

CASHAPAMPA 

HUACAPAMPA 

HUACAPAMPA VIEJO 

SUCRE 
SAN JUAN DE LA ALIANZA 

(MINOPAMPA) 
SUCRE 

CHOTA COCHABAMBA SANTA ISOLINA BAJO 

CONTUMAZA YONAN 
EL HUARO 

PAMPA LARGA 

CUTERVO 

CALLAYUC 
NUEVO PORVENIR 

MATARA 

QUEROCOTILLO HUANCAS 

SANTA CRUZ NUEVO CAVICO 

JAEN CHONTALI CHONTALI (LOS SAUCES) 
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POMAHUACA TAMBILLO 

PUCARA PUENTE TECHINT 

SAN JOSE DEL ALTO LA VEGA DEL PUENTE 

SAN 
IGNACIO 

CHIRINOS PUERTO LIMON 

HUARANGO 

YAMAKEY 

BURGOS 

DATEM 
SAN JOSE DE 

LOURDES 
PUERTO CHINCHIPE 

SAN 
MARCOS 

EDUARDO 
VILLANUEVA 

CAMPO ALEGRE 

PEDRO GALVEZ LA PAUQUILLA 

SAN MIGUEL 
SAN MIGUEL QUINDEN BAJO 

UNION AGUA BLANCA TERLEN LA BOMBA 

SAN PABLO SAN LUIS LAS PALTAS 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 161. 

 Nivel de riesgo medio de la población frente al peligro por inundación. 

RIESGO MEDIO FRENTE AL PELIGRO POR INUNDACIÓN 

PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO 

CAJABAMBA 
CACHACHI 

EL TINGO 

CUBA 

CARRETAS OLIVO 

SHAHUINDO AMARCUCHO 

HUAYABASPAMBA 

TUYUBAMBA 

CONDEBAMBA 

LOS NARANJOS 

LA LUCHA (MALCAS) 

BELLAVISTA 

SAN MARTIN 

CHAPORCO 

SITACOCHA ALPAHUAZ 

CAJAMARCA 

CAJAMARCA 

HUACARIZ CHICO 

COMUNPAMPA 

PATA PATA 

AGOMARCA BAJA 

ENCAÑADA 

SANTA DELIA 

JUANCHOPUQUIO 

SANTA TERESITA DE LA QUISPA 

SAN NICOLAS DE CHALLUAGON 

YERBA BUENA DE POLLOC 
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SANTA CLEOTILDE 

JESUS 

POMABAMBA 

BENDIZA 

YANAMANGUITO 

CATAN 

HUAYLLA 

SUCCHA 

CHUQUITA 

CHUCO 

LLIMBE 

SHUTO 

LLACANORA 

SANTA ROSA 

PUMAUSHCO 

LA VICTORIA 

HUAYRAPONGO GRANDE 

RUMICUCHO 

URANHUACTA 

ISCOCONGA 

SIGUISPAMPA 

LA BANDA 

COCHAMBUL 

LOS BAÑOS DEL INCA 

MIRAFLORES BAJO (CRISTO REY) 

VENECIA 

VALLE VERDE 

LA CANTERIA 

CHAQUILPAMPA 

MAYOPATA 

MAGDALENA 
LA VIÑA 

PAMPA DE LA VIÑA 

HUANA HUANA 

NAMORA 

ADACUCHO 

BELLAVISTA 

JIGON 

CHILACAT 

LA CHILCA 

CHUCHUN 

LAGUNA SAN NICOLAS 

SAN ANTONIO DEL MOLINO 

LA PERLA 

EL TRIUNFO 

CAU CAU 

NUEVO SAN JOSE 
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LA LAGUNA SULLUSCOCHA 

CELENDIN 

CELENDIN MALCAT 

HUASMIN 

SAN JOSE (PAMPA VERDE) 

TUPAC AMARU 

JUAN VELASCO ALVARADO 

CHUGUR 

JORGE CHAVEZ 
CUNGAT 

MACAS 

JOSE GALVEZ 

TAMBO 

CUSICHAN 

HUERTASIQUE 

HUAÑAMBRA 

CHAQUIL 

SUCRE 
MUÑUÑO 

MIRAFLORES 

LA VICTORIA 

CHOTA 

LAJAS AJIPAMPA 

LLAMA 
LA RAMADA ALTA 

CHAPICHAUNA 

CARHUAQUERO 

PACCHA CHONTABAMBA 

CONTUMAZA 

CHILETE 
COGOLLAR 

MUYUNA 

CUPISNIQUE 
NUEVO JERUSALEN 

SANTA CATALINA 

LAS PAMPAS 

SAN BENITO 
LA VILLA 

LA PORTADA 

YONAN 

CRUZ COLORADA 

MONTE NAZARIO 

EL PONGO 

CRUCE DEL QUINDEN 

HUALGAYOC BAMBAMARCA YERBA BUENA 

JAEN 

BELLAVISTA 
PAGUILLAS 

EL GUAYABO 

JAEN 

LA BALSA 

CHAMAYA PUEBLO 

MOLINO CHAMAYA 

BUENA ESPERANZA 

MESONES MURO 

POMAHUACA 
YERMA 

LIMON 
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LANCHEMA 

SAN FELIPE PALO BLANCO 

SAN JOSE DEL ALTO LAS HUAYUSCAS 

SANTA ROSA PUERTO HUALLAPE 

SAN IGNACIO 
CHIRINOS PUERTO LA UNION 

SAN JOSE DE 
LOURDES 

PUERTO SAN JUAN DE DIOS 

PUERTO TUPAC AMARU 

SAN 
MARCOS 

EDUARDO 
VILLANUEVA 

EL CHIRIMOYO 

COLPON 

GREGORIO PITA 
MUYOC 

LA TOTORILLA 

LA FABRICA 

PEDRO GALVEZ CHUGUR 

SAN MIGUEL SAN MIGUEL CARNICAL 

SAN PABLO TUMBADEN ALTO PERU 

SANTA CRUZ CHANCAYBAÑOS SAUCECUCHO 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 162. 

 Nivel de riesgo bajo de la población frente al peligro por inundación. 

RIESGO BAJO FRENTE AL PELIGRO POR INUNDACIÓN 

PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO 

CAJABAMBA 

CACHACHI EL PICACHO 

CONDEBAMBA 

LA CONDESA 

BELLA AURORA 

EL PORVENIR 

LA ISLA 

PALO AMARILLO 

CAJAMARCA 

CAJAMARCA 
LA SHOCLLA 

AYAVIRI MOROWISHA 

COSPAN HUAYOBAMBA 

ENCAÑADA 
POTRERILLO 

SANTA MARGARITA 

JESUS 

ALISO MAYO 

LUÑIBAMBA 

RUCRE 

HUALANGA 

LUÑIPUCRO 

CHINCHIN 

LLACANORA 
LAS ARENAS 

SHUYTORCO 
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PACUPATA 

CINCO ESQUINAS 

SANJAPAMPA 

LOS CARTUCHOS 

CHIRIMPUQIO 

CHINCHIN 

EL CUCHO 

TIERRA BLANCA 

LA GLORIA 

LA CEMSA 

TAYALOMA 

URUCO 

MAGDALENA ANISA 

NAMORA CUMBE 

CELENDIN 

CELENDIN 

SANTA ROSA II 

MOCATE 

PAPAYAL 

MAMAC 

TRAPICHE VIEJO 

CORTEGANA PLAYA DEL INCA 

HUASMIN 

VALLE LAGUNA AZUL 

UNION PROGRESO PAMPA 

VISTA ALEGRE 

AMARO 

JORGE CHAVEZ 
CONGA DE LA LAGUNA 

COTORBAMBA 

JOSE GALVEZ HUASMINORCO 

SOROCHUCO 
LAS POSADAS 

AGUA BLANCA 

SUCRE RUME RUME 

CHOTA LLAMA 

IZCO 

CASA FUERZA 

LAS VUELTAS 

CONTUMAZA 

CUPISNIQUE LA TOMA 

SAN BENITO 

LA BANDA 

ALGARROBAL 

LA PAMPA 

CHIVADEN 

CUPISNIQUE 

EL PUQUIO 

YONAN MOLINO 

CUTERVO CALLAYUC LA LADRILLERA 
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CUTERVO SANICULLO BAJO 

QUEROCOTILLO 
SAUCES 

MOSHOQUEQUE 

SANTA CRUZ 
PUERTO RECODO 

LA CATAHUA 

HUALGAYOC HUALGAYOC 
NUEVO TUNASPAMPA 

TRANCA DE PUJUPE SECTOR 3 

JAEN 

BELLAVISTA 

PUERTO SANTA ROSA 

PLAYA GRANDE 

CHIRIMAYO 

PUCALLPA 

COLASAY LOS ACHOTES 

POMAHUACA 

SAN LORENZO 

PIEDRA GRANDE 

CHIRIMOYO 

PUCARA SAN JUAN 

SALLIQUE 
LA CABRERIA 

NUEVO HORIZONTE 

SAN IGNACIO CHIRINOS SAN ANTONIO 

SAN MARCOS GREGORIO PITA BELLA UNION 

SAN MIGUEL 

BOLIVAR FUGONIQUE 

SAN GREGORIO CHAMAN (EL PELIGRO) 

SAN MIGUEL MONTE ALEGRE 

UNION AGUA BLANCA TERLEN 

SANTA CRUZ 
CHANCAYBAÑOS EL PORVENIR 

LA ESPERANZA EL CASTILLO 
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Figura 90. Mapa de riesgo de la población frente a al peligro por Inundación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.4.2. Estratificacion del riesgo de las lineas vitales (infraestructura vial) 

frente al peligro por inundación. 

 

Tabla 163. 

 Estratificacion del riesgo 

Nivel de Riesgo Descripción 

Riesgo Muy Alto 

Ocupan zonas de relieve de tipo llanura o 

planicie inundable, con pendiente 

ligeramente inclinada, plana o casi a 

nivel. Con un flujo de drenaje mayores a 

100000 hectáreas. Este análisis 

corresponde a la probabilidad de 

ocurrencia ante el peligro inundación. 

La superficie de rodadura es considerada 

como trocha carrozable, el tipo de vía es 

vecinal, el ancho de vía es menos a 3.00 

m y el estado de la vía es malo e 

intransitable. 

En este nivel, se ha identificado 1.00 Km 

de longitud de vía sin afirmar de la red 

departamental, 6.8 Km de vía afirmada, 

9.4 Km de vía sin afirmar y 62.6 Km de vía 

tipo trocha de la red vecinal afectadas. La 

suma de la longitud de estas vías 

corresponde al 0.5% de la longitud total 

de las vías del departamento de 

Cajamarca. 

Los detalles de la ubicación de las vías 

afectadas por provincia y distrito se 

observan en la tabla 164 
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Riesgo Alto 

Ocupan zonas con relieves de tipo 

terrazas aluviales, valle fluvial, terrazas 

indeferenciadas y superficie aluvio 

lacustre, además de presentar un flujo de 

drenaje comprendido entre 1000 – 

100000 hectáreas.  Este análisis 

corresponde a la probabilidad de 

ocurrencia ante el peligro inundación. 

La superficie de rodadura se encuentra 

sin afirmar, el ancho de vía se encuentra 

entre 3.00 y 4.00 m y el estado de la vía 

es malo. 

En este nivel, se ha identificado 2.8 Km 

de longitud de vía asfaltada y 2.2 Km de 

vía con asfaltado económico de la red 

nacional, 30.0 Km de vía afirmada, 11.4 

km de vía sin afirmar y 171.9 Km de 

trocha de la red vecinal afectadas. La 

suma de la longitud de estas vías 

corresponde al 1.5% de la longitud total 

de las vías del departamento de 

Cajamarca.  

Los detalles de la ubicación de las vías 

afectadas por provincia y distrito se 

observan en la tabla 164 

Riesgo Medio 

Ocupan zonas localizadas en las 

vertientes glacio fluviales con pendientes 

inclinadas además de presentar un flujo 

de drenaje comprendida entre 100 – 1000 

hectáreas. Este análisis corresponde a la 

probabilidad de ocurrencia ante el peligro 
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inundación. 

La superficie de rodadura de la vía es 

afirmada, el tipo de vía es departamental, 

el ancho de la vía se encuentra entre 4.00 

y 5.00 m y el estado de la vía es regular. 

En este nivel, se ha identificado 51.7 Km 

de longitud de vía asfaltada, 9.8 Km de 

vía con asfaltado económico, 0.3 km de 

vía sin afirmar de la red nacional, 16.8 Km 

de vía afirmada, 0.9 Km de vía 

proyectado y 3.1 Km de vía sin afirmar de 

la red departamental mientras que en la 

red vecinal tenemos 117.5 Km de vía 

afirmada, 2.3 Km de vía proyectada, 30.5 

Km de vía sin afirmar y 4.3 Km de trocha 

afectadas. La suma de la longitud de 

estas vías corresponde al 1.6% de la 

longitud total de las vías del 

departamento de Cajamarca. 

Los detalles de la ubicación de las vías 

afectadas por provincia y distrito se 

observan en la tabla 164  

Riesgo Bajo 

Ocupan zonas que presentan un flujo de 

drenaje comprendida entre los 10 – 100 

Ha. Este análisis corresponde a la 

probabilidad de ocurrencia ante el peligro 

inundación. 

La superficie de rodadura es asfaltada, el 

ancho de vía se encuentra entre 5.00 y 

6.00 m y el estado de la vía es bueno. 
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En este nivel, se ha identificado 1.4 Km 

de longitud de vía afirmada, 131.8 Km de 

vía asfaltada y 17.2 Km de vía con 

asfaltado económico de la red nacional, 

2.0 Km de vía afirmada, 0.3 Km de vía 

asfaltada, 0.9 Km de vía proyectada y 2.5 

Km de vía sin afirmar de la red 

departamental mientras que en la red 

vecinal tenemos 63.1 Km de vía afirmada 

1.8 Km de vía pavimentada, 2.0 Km de 

vía proyectada y 0.1 Km de vía sin afirmar 

con asfaltado económico pavimentada y 

3.4 Km de vía sin afirmar. La suma de la 

longitud de estas vías corresponde al 

1.5% de la longitud total de las vías del 

departamento de Cajamarca. 

Los detalles de la ubicación de las vías 

afectadas por provincia y distrito se 

observan en la tabla 164  

Riesgo Muy Bajo 

Ocupan zonas localizadas en pendientes 

de moderadamente empinadas pasando 

por fuertemente empinadas hasta 

empinadas con un flujo de drenaje menor 

a 10 Ha. Este análisis corresponde a la 

probabilidad de ocurrencia ante el peligro 

inundación. 

La superficie de rodadura se encuentra 

en proyecto, el tipo de vía es nacional, el 

ancho de vía es mayor a 6.00 m y 

finalmente el estado de vía se encuentra 

en proyecto en ejecución y propuesta de 

proyecto 
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En este nivel, se ha identificado 6.9 Km 

de vía asfaltada, 0.2 Km de vía con 

asfaltado económico de la red nacional, 

0.6 Km de vía afirmada de la red vecinal. 

La suma de la longitud de estas vías 

corresponde al 0.1% de la longitud total 

de las vías del departamento de 

Cajamarca. 

Los detalles de la ubicación de las vías 

afectadas por provincia y distrito se 

observan en la tabla 164  

Fuente: Elaboracion propia 

 

Tabla 164. 

 Nivel de riesgo de líneas vitales frente al peligro por inundación. 

PROVINCIA DISTRITO RIESGO 

  Muy 
Alto Alto Medio Bajo 

Muy 
bajo Total 

C
A

JA
B

A
M

B
A

 

CACHACHI 2.3 4.4 8.3 0.2 0.0 15.1 

CAJABAMBA 0.0 0.0 1.6 0.6 0.0 2.2 

CONDEBAMBA 3.4 11.0 4.6 8.9 0.0 27.9 

SITACOCHA 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 

C
A

J
A

M
A

R
C

A
 

ASUNCION 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 

CAJAMARCA 3.1 19.3 3.8 32.7 0.8 59.7 

COSPAN 0.2 0.1 2.5 0.0 0.0 2.8 

ENCAÑADA 4.9 17.3 2.4 11.0 0.0 35.7 

JESUS 3.9 14.6 19.3 2.2 0.0 40.0 

LLACANORA 2.5 10.6 5.9 17.7 0.0 36.7 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 5.8 21.9 17.8 17.0 0.0 62.6 

MAGDALENA 0.0 0.3 1.3 9.1 0.0 10.6 

MATARA 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.4 

NAMORA 1.5 12.2 11.1 24.7 0.0 49.5 

C
E

L
E

N
D

IN
 CELENDIN 0.4 2.6 6.5 0.6 0.0 10.1 

HUASMIN 1.4 7.0 9.6 8.8 0.0 26.8 

JORGE CHAVEZ 0.8 4.9 0.6 0.0 0.0 6.3 

JOSE GALVEZ 1.1 7.7 4.8 2.7 0.0 16.3 
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LA LIBERTAD DE 
PALLAN 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 

OXAMARCA 1.9 7.5 0.5 2.7 0.0 12.6 

SOROCHUCO 0.4 1.0 3.2 4.6 0.0 9.2 

SUCRE 0.6 6.6 7.5 2.2 0.0 16.9 

UTCO 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 

C
H

O
TA

 

CHADIN 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 

CHALAMARCA 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 

CHIMBAN 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 

COCHABAMBA 0.3 0.8 1.5 2.1 0.0 4.6 

LAJAS 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.6 

LLAMA 0.9 3.5 0.9 4.8 0.0 10.1 

PACCHA 0.0 0.4 0.1 0.3 0.0 0.8 

PION 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 

C
O

N
T

U
M

A
Z

A
 CHILETE 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 1.9 

CUPISNIQUE 1.8 3.8 2.7 0.0 0.0 8.3 

SAN BENITO 4.2 8.7 11.2 0.3 0.0 24.4 

TANTARICA 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 

YONAN 1.0 0.3 14.0 2.1 0.0 17.4 

C
U

T
E

R
V

O
 

CALLAYUC 0.1 0.0 6.3 5.1 0.0 11.4 

CHOROS 0.3 0.0 1.1 0.5 0.0 1.9 

CUJILLO 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 

CUTERVO 0.0 0.3 0.3 0.4 0.0 1.0 

PIMPINGOS 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 

QUEROCOTILLO 4.2 1.0 0.7 0.0 0.0 5.9 
SAN LUIS DE 
LUCMA 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.9 

SANTA CRUZ 0.0 0.1 2.6 0.0 0.0 2.8 

H
U

A
L

G
A

Y
O

C
 

BAMBAMARCA 0.5 0.6 4.5 2.2 0.0 7.8 

HUALGAYOC 0.0 3.8 1.9 2.2 0.0 7.9 

JA
E

N
 

BELLAVISTA 0.1 4.0 6.1 3.8 0.0 14.0 

CHONTALI 0.0 1.4 1.1 0.0 0.0 2.5 

COLASAY 5.8 7.1 3.9 0.4 0.0 17.2 

JAEN 1.5 0.0 1.7 2.5 0.0 5.8 

POMAHUACA 0.6 1.9 3.3 9.1 0.0 14.9 

PUCARA 0.8 0.6 3.5 4.8 0.0 9.7 

SALLIQUE 0.0 0.1 1.2 0.0 0.0 1.3 

SAN FELIPE 0.6 1.3 3.5 0.0 0.0 5.4 
SAN JOSE DEL 
ALTO 0.0 0.9 3.5 0.0 0.0 4.5 

SANTA ROSA 0.0 2.5 1.2 0.0 0.0 3.7 
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S
A

N
 IG

N
A

C
IO

 

CHIRINOS 0.4 0.0 4.0 6.0 0.0 10.4 

HUARANGO 5.1 1.3 0.3 0.1 0.0 6.8 

LA COIPA 0.0 1.6 1.2 0.5 0.0 3.3 

NAMBALLE 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 2.7 

SAN IGNACIO 0.8 1.5 0.9 4.2 0.0 7.3 
SAN JOSE DE 
LOURDES 1.3 1.1 0.6 1.6 0.0 4.6 

S
A

N
 

M
A

R
C

O
S

 EDUARDO 
VILLANUEVA 1.0 2.5 10.7 0.4 0.0 14.6 

GREGORIO PITA 1.2 6.3 9.5 0.2 0.0 17.2 

PEDRO GALVEZ 2.5 2.1 3.2 4.8 0.0 12.6 

S
A

N
 M

IG
U

E
L

 

BOLIVAR 0.5 0.6 0.0 0.0 0.0 1.1 

CATILLUC 0.0 0.0 0.5 4.5 1.0 6.0 

NANCHOC 0.1 0.4 0.4 0.3 0.0 1.2 

SAN GREGORIO 0.7 0.7 3.6 0.0 0.0 5.0 

SAN MIGUEL 1.3 2.6 1.8 0.0 0.0 5.7 
SAN SILVESTRE 
DE COCHAN 0.0 0.0 0.0 0.6 1.4 2.0 
UNION AGUA 
BLANCA 0.2 0.8 0.6 0.0 0.0 1.6 

S
A

N
 

P
A

B
L

O
 SAN BERNARDINO 1.0 1.0 4.0 2.3 0.0 8.4 

SAN LUIS 5.4 0.7 0.0 0.0 0.0 6.1 

TUMBADEN 0.5 4.8 3.2 5.7 3.0 17.1 

S
A

N
TA

 C
R

U
Z

 

CATACHE 0.0 0.2 0.1 0.3 0.0 0.6 

CHANCAYBAÑOS 0.0 0.2 0.7 2.6 0.0 3.6 

LA ESPERANZA 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.4 

SANTA CRUZ 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.4 

TOTAL 79.8 222.0 237.2 223.1 7.5 769.6 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 91. Mapa de riesgo de lineas vitales frente al peligro por Inundación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.4.3. Estratificacion del riesgo de las actividades economicas (actividad 

agropecuaria) frente al peligro por inundación 

 

Tabla 165. 

 Estratificacion del riesgo 

Nivel de Riesgo Descripción 

Riesgo Muy Alto 

Ocupan zonas de relieve de tipo llanura o 

planicie inundable, con pendiente 

ligeramente inclinada, plana o casi a 

nivel. Con un flujo de drenaje mayores a 

100000 hectáreas. Este análisis 

corresponde a la probabilidad de 

ocurrencia ante el peligro inundación. 

El promedio de parcelas por productor se 

encuentra entre 01 a 1.31, tiene mayor 

resiliencia de tipo social por presentar una 

condición jurídica del productor como 

sociedad anónima cerrada o sociedad 

anónima abierta o sociedad de 

responsabilidad limitada; asimismo, 

presenta una fragilidad económica por 

tipo de cultivo asociado al tipo de riego 

por aspersión y  tiene mayor capacidad 

económica ante la resiliencia expresado a 

través del estado de la superficie agrícola 

relacionado a montes y bosques. 

En este nivel, se ha identificado un total 

2555 sectores de empadronamiento 

agropecuario (SEAS) que suma 11 835.5 

hectáreas afectadas representando el 

0.38% de la superficie total de las SEAS 

que se encuentra en el departamento de 
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Cajamarca.  

Los detalles de la ubicación de las 

unidades agropecuarias por provincia y 

distrito se observan en la tabla 166 

Riesgo Alto 

Ocupan zonas con relieves de tipo 

terrazas aluviales, valle fluvial, terrazas 

indiferenciadas y superficie aluvio 

lacustre, además de presentar un flujo de 

drenaje comprendido entre 1000 – 

100000 hectáreas.  Este análisis 

corresponde a la probabilidad de 

ocurrencia ante el peligro inundación. 

El promedio de parcelas por productor se 

encuentra entre 1.32 a 1.72, tiene una 

resiliencia de tipo social por presentar una 

condición jurídica del productor como 

cooperativa agraria, asimismo presenta 

una fragilidad económica por tipo de 

cultivo asociado a pastos cultivados y 

tiene una resiliencia económica 

expresada a través del estado de la 

superficie agrícola relacionado a pastos 

naturales. 

En este nivel, se ha identificado un total 

5057 sectores de empadronamiento 

agropecuario (SEAS) que suma 20 416.0 

hectáreas afectadas representando el 

0.65 % de la superficie total de las SEAS 

que se encuentra en el departamento de 

Cajamarca.  

Los detalles de la ubicación de las 
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unidades agropecuarias por provincia y 

distrito se observan en la tabla 166 

Riesgo Medio 

Ocupan zonas localizadas en las 

vertientes glacio fluviales con pendientes 

inclinadas además de presentar un flujo 

de drenaje comprendida entre 100 – 1000 

hectáreas. Este análisis corresponde a la 

probabilidad de ocurrencia ante el peligro 

inundación. 

El promedio de parcelas por productor se 

encuentra entre 1.73 y 2.25, tiene una 

resiliencia de tipo social por presentar una 

condición jurídica del productor como 

empresa individual de responsabilidad 

limitada, asimismo, presenta una 

fragilidad económica por tipo de cultivo 

asociado a frutal, el tipo de riego 

corresponde a goteo y tiene una 

resiliencia expresada a través del estado 

de la superficie agrícola en descanso. 

En este nivel, se ha identificado un total 

8827 sectores de empadronamiento 

agropecuario (SEAS) que suma 33 763.9 

hectáreas afectadas representando el 

1.08 % de la superficie total de las SEAS 

que se encuentra en el departamento de 

Cajamarca.  

Los detalles de la ubicación de las 

unidades agropecuarias por provincia y 

distrito se observan en la tabla 166 
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Riesgo Bajo 

Ocupan zonas que presentan un flujo de 

drenaje comprendida entre los 10 – 100 

Ha. Este análisis corresponde a la 

probabilidad de ocurrencia ante el peligro 

inundación. 

El promedio de parcelas por productor se 

encuentra entre 2.26 y 3.08, tiene una 

resiliencia del tipo social por presentar 

una condición jurídica del productor como 

comunidad campesina o comunidad 

nativa, asimismo, presenta una fragilidad 

económica por tipo de cultivo asociado a 

agroindustria o industria, presenta un tipo 

de riego de exudación y tiene una 

resiliencia económica expresada a través 

del estado de la superficie agrícola no 

trabajada. 

En este nivel, se ha identificado un total 

1969 sectores de empadronamiento 

agropecuario (SEAS) que suma 7 363.1 

hectáreas afectadas representando el 

0.23 % de la superficie total de las SEAS 

que se encuentra en el departamento de 

Cajamarca.  

Los detalles de la ubicación de las 

unidades agropecuarias por provincia y 

distrito se observan en la tabla 166 

Riesgo Muy Bajo 

Ocupan zonas localizadas en pendientes 

de moderadamente empinadas pasando 

por fuertemente empinadas hasta 

empinadas con un flujo de drenaje menor 

a 10 Ha.  Este análisis corresponde a la 
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probabilidad de ocurrencia ante el peligro 

inundación. 

El promedio de parcelas por productor se 

encuentra entre 3.09 y 7.00, tiene una 

resiliencia de tipo social por presentar una 

condición jurídica del productor como 

persona natural, asimismo presenta una 

fragilidad económica por el tipo de cultivo 

asociado es forestal, el tipo de riego es 

por gravedad y tiene una resiliencia 

económica expresada a través del estado 

de superficie agrícola relacionada a 

barbecho. 

En este nivel, se ha identificado un total 

217 sectores de empadronamiento 

agropecuario (SEAS) que suma 1 529.6 

hectáreas afectadas representando el 

0.05 % de la superficie total de las SEAS 

que se encuentra en el departamento de 

Cajamarca.  

Los detalles de la ubicación de las 

unidades agropecuarias por provincia y 

distrito se observan en la tabla 166 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

Tabla 166. Nivel de riesgo de las actividades económicas frente al peligro por 

inundación. 

PROVINCI
A 

DISTRITO 
RIESGO 

Muy 
Alto Alto Medio Bajo 

Muy 
bajo Total 

C
A

J
A

B
A

M
B

A
 CACHACHI 264.0 561.2 1760.5 43.0 0.0 2628.7 

CAJABAMBA 8.1 10.8 360.2 341.4 0.0 720.5 

CONDEBAMBA 140.4 441.4 882.2 445.2 0.1 1909.2 
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SITACOCHA 191.8 161.3 363.4 13.3 0.0 729.8 

C
A

JA
M

A
R

C
A

 

ASUNCION 0.0 3.4 0.3 0.0 0.0 3.7 

CAJAMARCA 309.1 1376.4 4838.1 566.1 11.6 7101.4 

COSPAN 3.4 21.9 210.7 73.3 0.0 309.3 

ENCAÑADA 186.1 997.2 1842.1 81.6 0.0 3107.1 

JESUS 47.1 321.5 2829.9 365.4 109.7 3673.6 

LLACANORA 131.3 471.0 1252.7 113.7 0.0 1968.7 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 433.0 1324.7 1207.7 0.0 0.0 2965.5 

MAGDALENA 92.3 264.7 45.1 0.0 0.0 402.1 

MATARA 0.0 75.2 41.2 39.2 0.8 156.3 

NAMORA 360.8 2346.6 941.6 0.0 0.0 3649.0 

C
E

L
E

N
D

IN
 

CELENDIN 165.4 232.5 558.3 120.6 2.1 1079.0 

CHUMUCH 0.0 34.9 40.3 126.4 69.2 270.8 

CORTEGANA 0.0 14.0 183.1 0.0 0.0 197.1 

HUASMIN 6.7 25.2 40.6 16.4 0.0 88.9 

JORGE CHAVEZ 0.0 1.5 127.0 191.7 35.9 356.1 

JOSE GALVEZ 15.1 97.8 495.4 156.2 50.5 815.0 
LA LIBERTAD DE 
PALLAN 15.0 23.3 9.5 0.0 0.0 47.8 

OXAMARCA 297.1 1257.3 148.9 42.4 0.0 1745.7 

SOROCHUCO 0.0 82.5 586.7 0.0 0.0 669.2 

SUCRE 240.6 736.9 382.2 80.1 40.5 1480.3 

UTCO 0.0 0.6 83.9 4.1 0.0 88.6 

C
H

O
TA

 

ANGUIA 0.0 8.2 0.0 0.0 0.0 8.2 

CHADIN 22.4 51.1 18.3 1.5 0.0 93.2 

CHALAMARCA 9.6 31.3 3.8 0.0 0.0 44.7 

CHIGUIRIP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

CHIMBAN 31.7 98.2 23.7 0.0 0.0 153.5 

CHOROPAMPA 23.8 0.2 98.6 24.7 0.0 147.4 

COCHABAMBA 0.0 66.8 46.6 16.9 0.0 130.4 

HUAMBOS 0.0 12.2 21.5 3.5 0.0 37.2 

LLAMA 77.8 154.5 226.6 0.1 0.0 459.0 

PACCHA 4.2 96.4 67.0 0.7 0.0 168.3 

PION 22.9 12.8 134.0 21.1 0.0 190.8 

QUEROCOTO 0.0 45.9 0.0 0.0 0.0 45.9 
SAN JUAN DE 
LICUPIS 0.0 18.4 53.5 0.0 0.0 71.9 

TACABAMBA 15.2 52.8 2.2 0.0 0.0 70.1 

C
O

N
T

U
M

A
Z

A
 

CHILETE 143.4 4.8 0.0 0.0 0.0 148.1 

CONTUMAZA 18.4 5.8 9.4 0.3 0.0 33.9 

CUPISNIQUE 213.6 271.0 132.0 0.0 0.0 616.5 

SAN BENITO 408.7 484.9 1582.2 1.5 0.0 2477.3 
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TANTARICA 41.1 47.9 0.7 0.0 0.0 89.7 

YONAN 324.5 581.5 837.3 137.3 0.0 1880.6 

C
U

T
E

R
V

O
 

CALLAYUC 100.4 169.4 83.0 0.8 0.0 353.6 

CHOROS 736.5 473.8 60.7 0.0 0.0 1271.1 

CUJILLO 181.9 65.3 4.0 0.0 0.0 251.3 

CUTERVO 0.0 55.3 44.5 27.3 5.6 132.7 

LA RAMADA 1.8 70.3 9.7 0.0 0.0 81.8 

PIMPINGOS 0.0 26.0 0.0 0.0 0.0 26.0 
QUEROCOTILL
O 273.3 268.4 130.5 24.0 0.0 696.2 
SAN LUIS DE 
LUCMA 0.0 71.6 3.3 0.0 0.0 74.9 

SANTA CRUZ 20.9 53.4 86.7 0.0 0.0 161.0 

SANTO TOMAS 0.0 9.8 8.5 12.2 0.0 30.5 
TORIBIO 
CASANOVA 0.0 18.2 198.2 0.0 0.0 216.4 

SANTA CRUZ 48.9 9.9 9.6 0.0 0.0 68.4 

H
U

A
L

G
A

Y
O

C
 BAMBAMARCA 2.9 4.7 23.0 0.0 0.0 30.6 

HUALGAYOC 0.0 1.5 163.1 0.0 0.0 164.7 

JA
E

N
 

BELLAVISTA 1505.9 594.4 1572.7 202.9 876.2 4752.1 

CHONTALI 57.0 167.4 150.8 4.7 0.0 380.0 

COLASAY 529.1 222.3 136.4 9.2 0.0 897.1 

JAEN 303.8 143.1 143.9 0.0 0.0 590.8 

POMAHUACA 122.9 462.0 760.0 6.6 0.0 1351.5 

PUCARA 441.8 112.3 241.6 0.0 0.0 795.7 

SALLIQUE 0.0 11.5 180.6 29.9 0.0 221.9 

SAN FELIPE 60.8 56.3 107.4 7.6 0.0 232.0 
SAN JOSE DEL 
ALTO 47.2 90.7 0.3 11.3 0.0 149.5 

SANTA ROSA 448.0 119.7 285.7 0.0 0.0 853.4 

S
A

N
 IG

N
A

C
IO

 CHIRINOS 509.0 160.6 86.1 0.0 0.0 755.7 

HUARANGO 378.1 406.9 81.8 15.4 0.0 882.3 

LA COIPA 24.5 51.3 42.2 0.1 0.0 118.2 

SAN IGNACIO 303.8 218.0 222.6 0.0 0.0 744.4 
SAN JOSE DE 
LOURDES 421.5 324.7 197.5 2.2 0.0 945.8 

  

EDUARDO 
VILLANUEVA 89.0 397.1 237.8 415.1 89.5 1228.6 

GREGORIO PITA 12.0 276.0 1085.5 521.7 0.0 1895.1 

ICHOCAN 0.0 22.7 2.9 0.0 0.0 25.6 
JOSE MANUEL 
QUIROZ 0.0 85.8 2.3 8.9 0.0 97.0 
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JOSE SABOGAL 28.6 157.7 247.0 90.3 0.0 523.6 

PEDRO GALVEZ 31.2 344.5 365.9 87.9 0.0 829.5 

S
A

N
 M

IG
U

E
L

 
BOLIVAR 5.6 5.2 25.5 0.0 0.0 36.4 

CATILLUC 0.0 36.4 467.6 23.1 0.0 527.0 

NANCHOC 0.0 139.6 131.3 0.0 0.0 270.8 

SAN GREGORIO 258.8 211.8 191.1 3.2 0.0 665.0 

SAN MIGUEL 270.7 31.5 53.7 19.4 0.0 375.3 
SAN SILVESTRE 
DE COCHAN 16.6 62.6 0.0 0.0 0.0 79.2 
UNION AGUA 
BLANCA 0.0 109.5 40.2 0.0 0.0 149.7 

S
A

N
 

P
A

B
L

O
 SAN 

BERNARDINO 58.0 273.4 104.9 0.0 0.0 436.3 

SAN LUIS 81.1 19.1 17.6 9.3 0.0 127.0 

TUMBADEN 4.8 112.3 770.4 0.0 0.0 887.5 

S
A

N
TA

 C
R

U
Z

 SANTA CRUZ 20.9 53.4 86.7 0.0 0.0 161.0 

CATACHE 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 
CHANCAY 
BAÑOS 22.8 104.3 68.7 26.1 0.0 221.9 

LA ESPERANZA 32.5 5.2 10.9 0.0 0.0 48.6 

SANTA CRUZ 48.9 9.9 9.6 0.0 0.0 68.4 

TOTAL 
11767.

0 
19825.

2 
31442.8 4586.9 1291.8 74908.0 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 92. Mapa de riesgo de las actividades economicas frente a al peligro por 

Inundación 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.5. Escenario de riesgos por remoción en masa 

 

3.6.5.1. Nivel de riesgos de la poblacion frente al peligro de remoción en masa. 

 

Tabla 167. 

 Nivel de riesgos de la población 

RIESGO CCPP Población N° viviendas 

Muy Alto 401 332948 117789 

Alto 1307 593072 209325 

Medio 2908 344849 143070 

Bajo 1880 51824 21701 

Muy Bajo 16 0 0 

TOTAL 6512 1322693 491885 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.6.5.2. Nivel de riesgos de las lineas vitales (infraestructura vial) frente al 

peligro de remoción en masa. 

 

Tabla 168. 

 Nivel de riesgos de las líneas vitales 

Red vial Superficie 
RIESGO 

Muy Alto Alto Medio Bajo 
Muy 
Bajo TOTAL 

Nacional 

Afirmado 0.0 35.2 150.8 4.9 0.0 190.9 

Asfaltado 0.0 150.1 457.7 420.2 9.5 1037.5 

Asfaltado económico 0.0 39.7 125.1 262.9 1.3 429.1 

Sin afirmar 0.0 40.8 20.4 6.5 0.0 67.7 

Trocha 4.5 7.3 1.9 0.0 0.0 13.6 

Departamental 

Afirmado 58.1 155.7 335.6 0.6 0.0 550.0 

Asfaltado 0.0 17.4 14.4 0.0 0.0 31.8 

Proyectado 0.0 0.0 1.4 14.7 1.5 17.6 

Sin afirmar 12.5 98.9 155.0 0.3 0.0 266.7 

Trocha 7.5 13.1 16.5 0.0 0.0 37.1 

Red vecinal 

Afirmado 23.1 598.5 2260.2 1474.5 23.2 4379.5 

Pavimentado 1.8 17.5 19.6 1.0 0.0 40.0 

Proyectado 0.0 0.0 1.2 24.1 0.4 25.7 
Sin afirmar 241.1 595.2 910.6 36.2 0.0 1783.1 

Trocha 1731.8 2570.1 1477.9 0.6 0.0 5780.4 

TOTAL 2080.4 4339.5 5948.5 2246.5 35.9 14650.7 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.5.3. Nivel de riesgos de las actividades economicas (actividad 

agropecuaria) frente al peligro de remoción en masa. 

 

Tabla 169. 

 Nivel de riesgos de las actividades económicas. 

RIESGO N° SEA Superficie (Ha) 

Muy Alto 18286 413898.2 

Alto 45637 901198.8 

Medio 97084 1481335.4 

Bajo 29968 335363.2 

Muy Bajo 377 1676.9 

TOTAL 191352 3133472.5 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.6.6. Estratificación del riesgo por remoción en masa  

 

3.6.6.1. Estratificacion del riesgo de la población frente al peligro de remoción 

en masa 

 

Tabla 170. 

 Estratificacion del riesgo 

Nivel de Riesgo Descripción 

Riesgo Muy Alto 

Estás zonas se encuentran en bosque 

húmedo tropical, bosque muy húmedo 

premontano tropical, bosque muy seco 

tropical, bosque seco tropical, matorral 

desértico premontano tropical, matorral 

desértico tropical y monte espinoso tropical; 

con pendientes que van desde plana hasta 

ligeramente inclinada. Con temperaturas 

bajas que fluctúan entre los 0 – 4 grados 

centígrados. Este análisis corresponde a la 

probabilidad de ocurrencia ante el peligro de 

remoción en masa. 
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Grupo etário predominante menor a 05 años y 

mayores de 65 años, poseen discapacidad 

para moverse o caminar o ver, tiene mayor 

capacidad organizativa ante la resiliencia al 

disponer de un seguro privado de salud, y al 

contar con un nivel educativo de 

Maestría/Doctorado o superior universitaria 

completa. Además, presenta una fragilidad 

económica caracterizada por el tipo de 

material de las paredes que es triplay o 

calamina o estera, el material de piso es tierra, 

asimismo, tiene mayor capacidad económica 

ante la resiliencia expresada a través de la 

cobertura de agua potable de red pública 

dentro de la vivienda y la cobertura de 

desagüe es red pública de desagüe dentro de 

la vivienda. 

En este nivel, se ha identificado 401 centros 

poblados que corresponde al 6.2 % del total 

de centros poblados del departamento de 

Cajamarca (se detalla en la tabla 171), con 

una población total de 332 948 habitantes y 

117 789 viviendas afectadas. 

Riesgo Alto 

Estas zonas se encuentran distribuidas en 

zonas de vida de tipo bosque húmedo 

premonato tropical, bosque muy húmedo 

premontano tropical, bosque seco 

premontano tropical, desierto supeárido 

premontano tropical, desierto supeárido 

tropical y monte espinoso premontano 

tropical; sin cobertura vegetal o con poca 

vegetación en pendientes inclinadas con 

temperaturas que oscilan entre 4 – 8 grados. 
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Este análisis corresponde a la probabilidad de 

ocurrencia ante el peligro de remoción en 

masa. 

Grupo etario predominante entre 05 y 14 

años, poseen discapacidad para oír, tiene 

capacidad organizativa ante la resiliencia al 

disponer de un seguro SIS o ESSALUD, y al 

contar con un nivel educativo de superior 

universitaria incompleta o superior no 

universitaria completa. Además, presenta una 

fragilidad económica caracterizada por el tipo 

de material de las paredes es quincha o piedra 

con barro o madera; el material de piso 

predominante es lamina asfáltica o vinílicos o 

similares, asimismo, tiene una resiliencia 

expresada a través de la cobertura de agua 

potable a través de red pública fuera de la 

vivienda y la cobertura de desagüe 

corresponde a la red pública fuera de 

vivienda, pero dentro de la edificación. 

En este nivel, se ha identificado 1307 centros 

poblados que corresponde al 20.1 % del total 

de centros poblados del departamento de 

Cajamarca (se detalla en la tabla 172), con 

una población total de 593 072 habitantes y 

209 325 viviendas afectadas. 

Riesgo Medio 

Estas zonas se encuentran localizadas en las 

zonas de vida como son bosque húmedo 

montano bajo tropical, bosque muy húmedo 

montano bajo tropical y bosque pluvial 

montano bajo tropical, con pendientes 

moderadamente empinadas además de 

presentar temperaturas entre 8 – 12 grados. 
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Este análisis corresponde a la probabilidad de 

ocurrencia ante el peligro de remoción en 

masa. 

 Grupo etário predominante entre 45 a 64 

años, poseen discapacidad para entender o 

aprender, tiene capacidad organizativa ante la 

resiliencia al disponer de un tipo de seguro de 

las fuerzas armadas y policiales, y al contar 

con un nivel educativo de secundaria o 

superior no universitaria incompleta, Además, 

presenta una fragilidad económica 

caracterizada por el tipo de material de pared 

es tapial y adobe, el material de piso es el 

parquet o madera pulida, asimismo, tiene una 

resiliencia expresada a través de la cobertura 

de agua potable es con pilón o pozo y la 

cobertura de desagüe es pozo séptico o 

tanque séptico o biodigestor o letrina. 

En este nivel, se ha identificado 2908 centros 

poblados que corresponde al 44.6 % del total 

de centros poblados del departamento de 

Cajamarca (se detalla en la tabla 173), con 

una población total de 344 849 habitantes y 

143 070 viviendas afectadas. 

Riesgo Bajo 

Estas zonas se encuentran en los bosques 

húmedo montano tropical, bosque muy 

húmedo montano tropical, bosque pluvial 

montano tropical, bosque seco montano bajo 

tropical, estepa montano tropical y matorral 

desértico montano bajo tropical; además de 

presentar cobertura boscosa, plantaciones y 

pastos; con temperaturas de 12 – 16 grados. 

Este análisis corresponde a la probabilidad de 
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ocurrencia ante el peligro de remoción en 

masa. 

Grupo etário predominante entre   31 y 44 

años, poseen discapacidad para relacionarse 

con los demás, tiene capacidad organizativa 

ante la resiliencia al disponer de otros seguros 

y al contar con un nivel educativo de primaria. 

Además, presenta una fragilidad económica 

caracterizada por el tipo de material de las 

paredes que es piedra o sillar con cal o 

cemento, el material de piso es losetas, 

cerámicos o similares, asimismo, tiene una 

resiliencia expresada a través de la cobertura 

de agua potable que es de manantial, rio, 

acequia, lago o laguna y la cobertura de 

desagüe es pozo ciego o negro.  

En este nivel, se ha identificado 1880 centros 

poblados que corresponde al 28.9 % del total 

de centros poblados del departamento de 

Cajamarca (se detalla en la tabla 174), con 

una población total de 51 824 habitantes y 21 

701 viviendas afectadas. 

Riesgo Muy Bajo 

Estas zonas se encuentran localizadas en los 

paramo muy húmedo subalpino tropical, 

paramo pluvial subalpino tropical y tundra 

pluvial alpino tropical, con pendientes 

empinadas; con vegetación herbácea y/o 

arbustivas, áreas agrícolas heterogéneas y 

cultivos transitorios, además de presentar 

temperaturas mayores a 16 grados. Este 

análisis corresponde a la probabilidad de 

ocurrencia ante el peligro de remoción en 
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masa. 

El grupo etario predominante entre 15 – 30 

años, poseen una discapacidad para hablar o 

comunicarse, tiene capacidad organizativa 

ante la resiliencia al disponer ningún tipo de 

seguro, y al contar con un nivel educativo 

especial o inicial. Además, presenta una 

fragilidad económica caracterizada por el tipo 

de material de la pared es ladrillo o bloque de 

cemento, el material de piso predominante es 

cemento, asimismo, tiene una resiliencia 

expresada a través de la cobertura de agua 

potable es de camión cisterna u otra, y la 

cobertura de desagüe es de rio, acequia, 

canal, campo abierto o similar. 

En este nivel, se ha identificado 16 centros 

poblados que corresponde al 0.2 % del total 

de centros poblados del departamento de 

Cajamarca (se detalla en la tabla 175), con 

una población total de 1322693 habitantes y 

491885 viviendas afectadas. 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Tabla 171. 

 Nivel de riesgo muy alto de la población frente al peligro de remoción en masa 

RIESGO MUY ALTO FRENTE AL PELIGRO DE REMOCIÓN EN MASA 

PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO 

CAJABAMBA 

CACHACHI 
ALGAMARCA 

CHOLOCAL 

CAJABAMBA 

NUÑUMABAMBA 

HUAYLLABAMBA 

CHURUCANA 

PARUBAMBA 

CHANSHAPAMBA 
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MACHACUAY 

CAJABAMBA 

CAMPANA 

TICAPAMPA 

PINGO 

MITOPAMPA 

CONDEBAMBA 

PONTE 

LA ESPERANZA 

TANGALBAMBA ALTO 

OGOSGON VISTA ALEGRE 

LA POLVORA 

EL HUAYO 

SITACOCHA 
SAN ISIDRO DE JOCOS 

LLUCHUBAMBA 

CAJAMARCA 

ASUNCION SAN MIGUEL DE MATARITA 

CAJAMARCA 

PORCON 

COCHAPAMPA 

PORCON BAJO 

YERBA BUENA 

YUN YUN BAJO 

MANZANAS ALTO 

SAN ANTONIO PLAN DETUAL 

HUACARIZ SAN ANTONIO 

AMOSHULCA 

AGOPAMPA ALTA 

HUAYLLAPAMPA 

CHIMCHIMARCA 

MUNIPAMPA 

PORCONCILLO BAJO 

PURUAY ALTO 

LLUSHCAPAMPA BAJA 

COSPAN 
SUNCHUBAMBA 

COSPAN 

ENCAÑADA 

BELLAVISTA ALTA 

COMBAYO 

EL MILAGRO 

LOS BAÑOS DEL INCA 

VISTA ALEGRE 

SHULTIN 

TRES MOLINOS 

COLCAPAMPA 

MOYOCOCHA SHILLA 

CERRILLO 
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LA RETAMA 

MAGDALENA 
EL MIRME 

CHOROPAMPA 

CELENDIN 

CELENDIN 

CELENDIN 

MOLINO PAMPA 

PALLAC 

CORTEGANA 
CHIMUCH (CORTEGANA) 

YAGEN 

LA LIBERTAD DE PALLAN EL TRIUNFO (SARAUS) 

MIGUEL IGLESIAS CHALAN 

OXAMARCA OXAMARCA 

SOROCHUCO 

LLAVIDQUE 

SOROCHUCO 

CHOGO PAMPA 

UÑIGAN LIRIO 

CHOTA 

ANGUIA ANGUIA 

CHADIN LA UNION 

CHALAMARCA BAJO CHALAMARCA 

CHIMBAN SAN JOSE 

CHOROPAMPA CHOROPAMPA 

CHOTA 

SILLEROPATA BAJO 

LLASAVILCA CENTRO 

LLASAVILCA ALTO 

RAMBRAN 

IRACA GRANDE 

CABRACANCHA 

SACASACAS 

LINGAN GRANDE 

CABRACANCHA ALTO 

SIVINGAN ALTO 

SAN ANTONIO DE IRACA 

COCHABAMBA LLANDUMA 

CONCHAN 
SAN PEDRO 

CRUZCONGA 

HUAMBOS 

MOLLEBAMBA 

CHABARBAMBA 

ABACIRCA 

HUAMBOS 

LAJAS 
YACOCHINGANA 

LA RINCONADA 

LLAMA 
LA RAMADA 

CUMBIL 
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CARNICHE BAJO-HUANABAL-
RACARRUMI 
CARRIZAL 

LLAMA 

MIRACOSTA SANGANA 

PACCHA 

PACCHA 

UNIGAN 

QUIDEN 

QUEROCOTO 

QUEROCOTO 

PARIAMARCA 

MITOBAMBA 

LA GRANJA 

SHANQUIHUA 

SIGUES 

AYANCHACRA 

EL NARANJO 

EL CAMPAMENTO 

TACABAMBA 
TACABAMBA 

LUZCAPAMPA 

TOCMOCHE TOCMOCHE 

CONTUMAZA 

CHILETE 
LA MONICA 

CHILETE 

CUPISNIQUE TRINIDAD 

GUZMANGO GUZMANGO 

SAN BENITO 
SAN BENITO 

LA HUACA 

TANTARICA 

SALITRE 

LLALLAN 

CATAN 

YONAN 

TEMBLADERA 

PAY PAY 

TOLON 

CUTERVO 

CALLAYUC 

CALLAYUC 

SECTOR EL CAMPO 

SAN JOSE 

CUTERVO 

VISTA ALEGRE DE CAMSE 

LANCHE 

CHUGUR 

ALLANGA BAJA 

SANTA CLARA DE CAMSE 

UNION BELLAVISTA DE CAMSE 

SAHUAL PAMPA 

AULLAN 
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CUTERVO 

CULLUNA 

NUEVO LAUREL 

CONDAY A LTO 

SUMIDERO 

LA COLCA 

YACANCATE 

URCURUME 

CONGA DE ALLANGA 

EL LIRIO 

CACHACARA 

CRUZ ROJA 

CHACAF 

LA RAMADA 
LLUSHCAPAMPA 

CORRALCUCHO 

PIMPINGOS PANDALLE 

QUEROCOTILLO 

QUEROCOTILLO 

HORNOPAMPA 

MARAYBAMBA ALTO 

EL CHOLOQUE 

AGUA BLANCA 

QUIPAYUC 

LA LAGUNA 

QUILAGAN 

SAN ANDRES DE 
CUTERVO 

SHITABAMBA 

PAJONAL 

SAN JUAN DE CUTERVO 

SAN LUIS DE LUCMA 

SAN LUIS DE LUCMA 

SEXESHITA 

SAIRE PAMPA 

SANTO DOMINGO DE LA 
CAPILLA 

SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA 

MIRAFLORES 

NARANJO YACU 

SANTO TOMAS SAN LUIS 

SOCOTA 

CHISIGLE 

CHURUMAYO ALTO 

RINCONADA DE MIRAFLORES 

MOCHADIN 

SOCOTA 

SUCSE 

SAN ANTONIO 

TORIBIO CASANOVA LA SACILIA 
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HUALGAYOC 

BAMBAMARCA 

HUILCATE UNO 

TALLAMAC 

LA LLICA 

HUALANGA BAJA 

CHALA 

CHALAPAMPA BAJO 

FRUTILLO BAJO 

CHALAPAMPA ALTO 

SHIGUA 

TUCOPAMPA 

LLAUCAN 

ATOSHAICO 

MARAYPAMPA 

QUINUA BAJA 

CUMBE CHONTABAMBA ALTO 

CHUGUR 

COYUNDE GRANDE 

NUEVO PERU 

PERLAMAYO CAPILLA 

COYUNDE PALMA 

HUALGAYOC 

VISTA ALEGRE BAJO 

NUEVO SAN JUAN BAJO 

CHULIPAMPA 

YERBA SANTA ALTA 

COCHADEN 

CHUGURCILLO 

HUALGAYOC 

JAEN BELLAVISTA 

SHUMBA BAJO 

CRUCE DE SHUMBA 

LA FLORESTA 

SHUMBA ALTO 

CANANA 

SAN JUAN DEL PUQUIO 

SAN PABLO DE TOCAQUILLO 

AYABAQUITA 

PUEBLO NUEVO DE ASIS 

SAN LORENZO 

AMBATO TAMBORAPA 

BELLAVISTA 

SAMBINERA 

SANTA CRUZ I 

VISTA ALEGRE DE CHINGAMA 

GRAMALOTAL DE CHINGAMA 



Estudio Especializado de Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático 

Gobierno Regional Cajamarca – Subgerencia de Acondicionamiento Territorial                            379 

CHONTALI 
CHONTALI 

LAS PIÑAS 

COLASAY 

CHUNCHUCA 

NUEVA JERUSALEN 

CHUNCHUQUILLO 

SAN LORENZO DE BARBASCO 

COLASAY 

HUABAL 

HUABAL 

SAN RAMON 

SAN JUAN DE LA MONTAÑA 

SAN RAMON ALTO 

LA ESPERANZA 

SAN FRANCISCO DE ASIS 

NUEVO MOYOBAMBA 

CAJONES 

LA HUACA 

EL HUACO 

SANTO DOMINGO DE GUZMAN 

SANTA ROSA 

SAN ANTONIO DE CHINGAMA 

JAEN 

BALSAHUAYCO 

MOCHENTA 

YANUYACU 

SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS 

FILA ALTA 

MONTE GRANDE 

JAEN 

SAN ISIDRO 

LINDEROS 

SANTA TERESITA 

CRUCE DE CHAMAYA 

LAS PIRIAS LAS PIRIAS 

POMAHUACA 
PALO BLANCO 

YAMBOLON 

PUCARA 
PLAYA AZUL 

LISHINAS 

SAN FELIPE CARRIZAL 

SAN JOSE DEL ALTO 

LAS PAMPAS DEL INCA 

COCHALAN 

PEÑA BLANCA 

BUENOS AIRES LA LAGUNA 

SANTA ROSA PUENTECILLOS 
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LA YUNGA 

PUERTO HUALLAPE 

SAN 
IGNACIO 

CHIRINOS 

INDOAMERICA 

CHIRINOS 

EL CRUCE 

SAN PEDRO DE PERICO 

EL TABLON 

EL CORAZON 

HUARANGO 

MONTE GRANDE LA CAPILLA 

LA TOTORA 

ZAPOTAL 

LA COIPA 

TAMBOA 

GRAMALOTAL 

BUENOS AIRES LA PALMA 

LA LIMA 

EL PROGRESO 

BUENOS AIRES 

LA UNION 

RUMIPITE (RUMIPITE BAJO) 

VIRA VIRA 

LAUREL 

MACHETILLO 

LA COIPA 

PACAIPITE 

LAS CIDRAS 

EL REJO 

PORTACHUELO 

PALO AMARILLO 

NAMBALLE 

NAMBALLE 

LA UNION 

JIMBOYUCA 

PUEBLO LIBRE 

BALZAL 

SAN ANTONIO DE PAJON 

CESARA 

EL COLORADO 

ALTO PERU 

PAMPA VERDE 

LA MONTAÑA 

LA ZUNGA 

SAN IGNACIO 
NUEVO QUIRACAS 

LA JALQUILLA 
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DOS DE MAYO 

PERINGOS 

BUENOS AIRES 

CALABAZO 

SEÑOR CAUTIVO 

CHAMANAL 

NUEVE DE OCTUBRE 

CHINCHIQUILLA 

YANDILUZA 

SAN JOSE DE LOURDES 

HUARANGUILLO 

CALABOZO 

SIETE DE AGOSTO 

SAN JOSE DE LOURDES 

ICAMANCHE 

EL MILAGRO 

TABACONAS 

TABACONAS 

PANCHIA 

CHARAPE 

SAN FELIPE (BARRIONUEVO) 

YUSCAPAMPA 

GUAYAQUIL 

PUEBLO NUEVO 

SAN 
MARCOS 

CHANCAY CHANCAY 

EDUARDO VILLANUEVA LA GRAMA 

GREGORIO PITA LA LAGUNA 

ICHOCAN ICHOCAN 

JOSE MANUEL QUIROZ SHIRAC 

JOSE SABOGAL 

NUEVO SAN PEDRO (SAN PEDRO) 

HUAGAL 

SAN ISIDRO 

EL CAPULI 

PEDRO GALVEZ 

SAPARCON 

EL CEDRO 

MILCO 

PENIPAMPA 

CHUCO 

ALFONSO UGARTE 

SHITAMALCA 

MONTESORCO 

HUAYOBAMBA 

SAN MIGUEL CALQUIS 
LOS TRES RIOS 

LAUCHAMUD 
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CATILLUC 
ZOGNAD 

BAÑOS DE QUILCATE 

EL PRADO EL GUAYO 

LA FLORIDA 

LA LAJA 

LA FLORIDA 

EL LIMONCITO 

LLAPA 

LLAPA 

SABANA BAJO 

CERCADO ALTO 

LLADEN 

NIEPOS 

NIEPOS 

EL NARANJO 

LANCHEZ 

SAN MIGUEL 

SAN MIGUEL DE PALLAQUES 

CHUAD 

JANCALA 

CHALAQUES 

SUNUDEN 

LLADEN (ALTO) 
SAN SILVESTRE DE 

COCHAN 
EL COBRO NEGRO 

TONGOD CHILAL DE LA MERCED 

UNION AGUA BLANCA AGUA BLANCA 

SAN PABLO 

SAN BERNARDINO 

POLAN 

ZAPOTAL 

POQUISH 

SAN PABLO 

SANTA ROSA DE UNANCA 

DOS DE MAYO 

LA CHONTA 

EL INGENIO 

JANCOS ALTO (EL GIGANTE) 

CUZCUDEN (MALGALLPA) 

KUNTUR WASI 

LLOQUE 

TUMBADEN 

VISTA ALEGRE 

CHAUPILOMA 

TUMBADEN GRANDE 

SANTA CRUZ 

CATACHE 

POROPORO 

CATACHE 

UDIMA 

LA CHAPA 

LA ESPERANZA CASHA 

PULAN PAN DE AZUCAR 
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CHACATO 

EL ROBLE 

TOSTEN 

PULAN 

SANTA CRUZ 

SANTA CRUZ DE SUCCHABAMBA 

QUIO 

MITOPAMPA 

MARAYPAMPA 

LLUSHPIMAYO 

SAUCEPAMPA 

LA LAGUNA 

ROMERO CIRCA 

LIMAC 

YAUYUCAN 

YAUYUCAN 

PUCHUDEN 

YANAYACU ALTO 

NUEVO TUMAN 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 172. 

 Nivel de riesgo alto de la población frente al peligro de remoción en masa 

RIESGO ALTO FRENTE AL PELIGRO DE REMOCIÓN EN MASA 

PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO 

CAJABAMBA CACHACHI 

REDONDO 

CACHACHI 

CHIMCHIMPATA 

LA CRUZ 

CHAUPE 

ARAQUEDA 

MIRAFLORES 

LA ESPERANZA 

SAN FELIPE 

LA VERBENA 

TABACAL 

EL CHORRO 

LA LUCMILLA 

CHOROBAMBA 

LICLIPAMPA BAJO 

CHINGOL 

CHUQUIBAMBA 

MONCADA 
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SANTA LUISA 

PACAE 

HUACHICONDAY 

TAYAPAMBA 

HIERBA BUENA 

CAJABAMBA 

HICHABAMBA 

CHIRIMOYO 

HUARUARPAMBA 

CUNGUNDAY 

MACHUCARA 

CHURGAPAMBA 

CALLASH 

MOLLEPAMBA 

COLCABAMBA 

HUANZA 

TUCURRI 

CHINSHICUCHO 

CASHAPAMBA 

PISHUANGA 

CONDEBAMBA 

HUAÑIMBITA 

HUAÑIMBA 

CAUDAY 

OGOSGON PAUCAMONTE 

SARIN 

PACHILANGA 

HUALANGA 

PANCHO JARA 

SAN AMBROCIO DE OTUTO 

MALCAS 

CHAQUICOCHA 

PUERTO SIERRA 

ISCOCUCHO 

CHICHIR 

CHAUCHABAMBA 

SITACOCHA 

SANTA ROSA DE JOCOS 

JOCOS 

SHIHUAPAMBA 

SANTA ROSA 

HUAMBORCO 

CANGREJO PUQUIO 

HACIENDA 

SAN JUAN 
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SANTA ANA 

SITACOCHA 

CAJAMARCA 

ASUNCION 

MOLLEPATA 

ASUNCION 

RINCONADA 

VISTA ALEGRE 

CAJAMARCA 

TUAL 

PORCON ALTO 

CHILIMPAMPA ALTO 

SURO PORCON 

SAN JUAN PAMPA 

EL BATAN 

LA RAMADA 

CHILIMPAMPA BAJA 

PLAN MANZANAS 

LLANOMAYO (TOTORILLAS) 

BELLA UNION 

CAJAMARCA 

SHUDALL 

HUAMBOCANCHA CHICA 

PACCHA GRANDE 

PACCHA CHICA 

PARIAMARCA 

CASHAPAMPA 

AGOCUCHO 

AGOPAMPA BAJA 

PLAN PORCONCILLO 

EL MILAGRO 

AGOMARCA SAN ANTONIO 

HUAMBOCANCHA BAJA 

EL CUMBE 

CANDOPAMPA 

MAYOPATA HUALANGA BAJA 

HUALANGA ALTA 

PORCONCILLO ALTO 

CHILCALOMA 

AYLAMBO 

LOS ANGELES 

PORCON POTRERO ALTO 

PURUAY BAJO 

ALISO COLORADO 

LLUSHCAPAMPA 
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CHETILLA 

CHETILLA 

CADENA 

PALTAPAMPA 

CASADENCITO 

COSPAN 

SAN JORGE 

SANTO DOMINGO DE CULQUIMARCA 

CHICDEN 

SIRACAT 

ENCAÑADA 

SANTIAGO DE CHANTA BAJA 

YANACANCHA BAJA 

YANACANCHA GRANDE 

NEGRITOS BAJO 

SANTA ROSA DE VENTANILLAS 

SAN PEDRO DE COMBAYO 

CERRO AZUL LA LIBERTAD 

SAN ANTONIO DE PACHACHACA 

ENCAÑADA 

SAN LUIS DE POLLOQUITO 

MARAYPATA 

MICHIQUILLAY 

ROSARIO DE POLLOC 

SAN NICOLAS DE CHALLUAGON 

PORVENIR COMBAYO 

YERBA BUENA CHICA 
SAN JUAN DE YERBA BUENA (YERBA 

BUENA GRANDE) 
PORVENIR DE YERBA BUENA 

BELLAVISTA BAJA 

JESUS 

LA COLPA 

POYO 

SAN PABLO 

YANAMANGO 

HUARACLLA 

JESUS 

LLACANORA 

LLACANORA 

YANAMARCA 

TAURIPAMPA 

LOS BAÑOS DEL INCA 

SANTA BARBARA ALTA (LA CANTERIA) 

QUINRAYQUERO BAJO 

QUINRAYQUERO ALTO 

LAPARPAMPA 

APALIN ALTO 

EL CALVARIO 
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CHIMCHIN OTUZCO 

ROSAPAMPA 

MIRAFLORES ALTO 

LA SHILLA (SANTA BARBARA ALTA LA 
SHILLA) 

QUINUAPATA 

LLAGAMARCA 

EL GRANERO 

CASHALOMA 

CHUPICALOMA 

LA VICTORIA DE OTUZCO 

SANTA URSULA 

PUYLLUCANA 

TARTAR GRANDE 

BAJO OTUZCO 

LOS BAÑOS DEL INCA 

MOYOCOCHA SHILLA 

OTUZCO 

EL TRIUNFO 

TARTAR CHICO 

SANTA BARBARA 

PLAN MIRAFLORES 

CHINCHIN TRES CRUCES 

BAÑOS PUNTA 

SHAULLO CHICO 

MAGDALENA 

TUCULOMA 

CALLATPAMPA 

LLAGADEN 

EL MEMBRILLO 

CASADEN 

LA VALQUI 

TUBUNGO 

LA SUCCHA 

CUMBICO 

SUCCHABAMBA 

HUAQUILLAS 

AMILLAS 

MARCO LA GRANADA 

MAGDALENA 

CAMINO BLANCO 

MATARA 

MATARA 

PAMPA LARGA 

CASA LOMA 
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NAMORA 

QUELLUACOCHA 

NAMORA 

CASABLANCA 

OJO DE AGUA 

SAN JUAN 

CHIGDEN 

CHOTEN 

SAN JUAN 

LA HUAYLLA 

CELENDIN 

CELENDIN 

LLANGUAT 

PAMPA GRANDE 

SANTA ROSA 

BELLAVISTA 

COLINA SAN ISIDRO 

CHUMUCH 

CHUMUCH 

AGUA SANTA 

YANACANCHA 

CORTEGANA 

VILLANUEVA 

DOS DE MAYO 

SANTA CRUZ 

SAN ANTONIO 

VISTA ALEGRE 

NUEVO CELENDIN 

HUASMIN 

PROGRESO 

SHITA 

HUASMIN 

JEREZ 

SAN JOSE (PAMPA VERDE) 

CHUGUR 

NAMO 

JOSE GALVEZ 

HUACAPAMPA VIEJO 

HUACAPAMPA 

CHOCTAPAMPA 

LA LIBERTAD DE PALLAN 

CALLACAT BAJO 

RAMOSCUCHO 

LA LIBERTAD DE PALLAN 

QUINUAMAYO 

SANCHAN 

SAN MARTIN 

AVIACION 

OXAMARCA 

PIOBAMBA 

CONGA DEL GRANERO 

EL VERDE 
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SOROCHUCO 

OCSHA 

CRIULLO 

NUEVO PORVENIR 

SAN JUAN DE REJOPAMPA 

CHIMCHIM 

LIRIO 

LA CARPA 

PUQUIO 

INGENIO 

PAUCAPAMPA 

SALACAT 

SURUPATA 

CARUACONGA 

YANACOLPA 

LAS POSADAS 

CHUGURMAYO 

SUCRE 

SUCRE 

BELLAVISTA DE CAJEN 

CONGA DE URQUIA 

UTCO 
SAN ISIDRO 

EL CHOLOQUE 

CHOTA 

ANGUIA 

ALISO 

CHIUT 

TENDAL 

HUALLANGATE 

CHADIN 

CHADIN 

CHADIN 

PUENTECILLA 

CHALAMARCA 

CONGA VERDE 

CHALAMARCA 

NUMBRAL 

EL PROGRESO 

ROSASPAMPA 

SANTA CLARA 

EL NOGAL 

NUEVO TRIUNFO 

HUAYRASITANA 

CHIGUIRIP 

TUGUSA 

SACUS 

MARAYHUACA 

CONGA DE MARAYHUACA 

CHIMBAN SUSANGATE 
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CHOROPAMPA 

LA PAZA 

CHOROPAMPA 

CHUCEN 

PALCO LA CAPILLA 

CHOTA 

CHULIT ALTO 

COLPATUAPAMPA 

PAMPAGRANDE 

NEGROPAMPA ALTO 

SIVINGAN BAJO 

ATOCTAMBO 

QUINUAMAYO 

YURACYACU 

CHUYABAMBA BAJO 

COLPA HUACARIS 

CHOROCO 

IRACA CHICA BARBARAN 

SARABAMBA 

CONGA BLANCA 

MESTISOPAMPA 

NEGROPAMPA BAJO 

REJOPAMPA 

PAUCABAMBA 

TIJERAS 

LANCHEBAMBA 

REJOPAMPA ALTO 

COLPA ALTA 

CENTRO BASE CUYUMALCA 

SAN JUAN DEL SURO 

VISTA ALEGRE 

CHOCTAPATA ROJASPAMPA 

CHOTA 

COLPA MATARA 

PACCHAPAMPA 

SAN PEDRO 

NUEVO COLPA 

CASTORCANCHA 

UTCHUCLACHULIT 

CHUYABAMBA ALTO 

CHIMCHIM 

HUASCARCOCHA 

COCHABAMBA 
HUAYRABAMBA 

EL TAYAL 
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COCHABAMBA 

CUCHACMALCA 

CHIPLE BAJO 

ATUMPAMPA 

SEGUE 

EL FRANCO 

PALO SOLO 

ALTO LLANDUMA 

NUEVO HUALPAHUAGANA 

CONCHAN 

SAN FRANCISCO 

SURUMAYO 

NUEVO HORIZONTE 

CHETILLA 

CONCHAN 

CARHUARUNDO 

CHAMES 

CONCHAN 

OJO DEL AGUA 

HUAMBOS 

CUTERVILLO 

LICAYATE 

CHORURO 

CHUPICALLPA 

CHANGOMARCA 

EL AÑICO 

YAMALUC 

CARUARUNDO 

CHIPLE 

EL MOLLE 

LLUSHCAPAMPA 

CHIRIBAMBA 

CUSILGUAN 

LAJAS 

LA SINRRA 

CADMALCA ALTO 

OLMOS 

LAJAS 

LLANGODEN ALTO 

PACOBAMBA 

LA RETAMA 

CHURUCANCHA EL MOLINO 

SAN MIGUEL DE PANGORAY 

TAURIPAMPA 

LLANGODEN BAJO 
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EL ALIZO 

LAS ANIMAS 

CADMALCA BAJO 

PAMPACANCHA 

LLAMA 

CUCARACRA 

CHANTACO 

SAN ANTONIO 

TIMON 

HUALANGA 

TAYAPAMPA 

LLAGAPAMPA TIMON 

EL MOLLE 

LA SUCCHA 

TUNASPAMPA 

PAREDONES 

SAN JUAN DE COJIN 

HUANGAMARCA 

MIRACOSTA 

LA UNION 

MIRACOSTA 

ACHUCALA 

CALUNGATE 

ANDANGA 

ANGUYACU 

SHASHALA 

PUQUIOPAMPA 

EL NARANJO 

PIEDRA BLANCA 

MINAS 

GUAYABO 

SAN JUAN DE UNICAN 

SAN ANTONIO DE CONGONA 

TUQUE 

CHICHIQUIS 

CHAPUNIS 

MAJIN 

PION PION 

QUEROCOTO 

SANTA ROSA 

EL ROCOTO 

VISTA ALEGRE 

PACOPAMPA 

LA GRANJA 

EL CUCHO 
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MARAY 

CHANGOMARCA 

CERCADO DE PACOPAMPA 

EL LIMON 

AYURAN 

EL OBRAJE 

PAGAYBAMPA BAJO 

NUEVA ESPERANZA 

PAGAYBAMBA ALTO 

PARAGUAY 

LA PALMA DE PARAGUAY 

LA IRACA 

LA LIMA 

SAN LUIS 

CRUZ ROJA 

MIRA FLORES 

SAN JUAN DE LICUPIS LICUPIS 

TACABAMBA 

CENTRO PALMA 

LAS TUNAS 

CUMPAMPA 

NUEVO ORIENTE 

LA PUCARA 

PALMA GRANDE 

SOLUGAN 

PUÑA 

VILCASIT 

TOCMOCHE LLACADEN 

CONTUMAZA 

CHILETE HUERTAS 

CONTUMAZA 

CONTUMAZA 

CAMPANILLAS 

CATUDEN 

TAMALURCO 

SALCOT 

SHAMON 

CUPISNIQUE 

LAS ACHIRAS 

GRANERO (FORTUNA) 

EL VENTARRON 

LA QUESERA 

GUZMANGO 

TOTORILLAS 

QUESERILLA 

EL MARIN 

LAS TAYAS 
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ROTOY 

CHAUSIVOLAN 

YERBA SANTA BAJA 

EL VOLADERO 

LA ERILLA 

REPRESA 

LA PAMPA DE GUZMANGO 

SANTIAGO 

PUNTA EL AGUA 

AHIJADERO 

CRUZ GRANDE 

SAN BENITO 

COLBOT 

YETON 

JAGUEY 

PAMPA DE LA MONTAÑA 

SANTA CRUZ DE TOLEDO 

SIENQUE 

CHUSUC 

LOMA DE HUERTAS 

LAS CONTOYAS 

SANTA CRUZ DE TOLEDO 

LOS HIGOS 

AYAMBLA 

TANTARICA 

CHOLOL ALTO 

CHOLOL BAJO 

EL SAPO 

CASMAN 

ALTAMIZAS 

YONAN 

ZAPOTAL 

CAFETAL 

EL PRADO 

LOS PRADOS 

CUTERVO CALLAYUC 

LAGUNAS 

EL PINDO 

SAN ISIDRO 

CUMBE 

BATANCILLO 

CHAQUIMAYO 

LAS JUNTAS 

BUENOS AIRES 

YAPANA 

QUEROMARCA 

LA CONGA TUNAS 
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HUABAL 

CHOROS 

SANTA LUCIA 

CUYCA 

VISTA ALEGRE 

SAN ISIDRO 

EL ROLLO 

LA PERLA 

CHOROS 

MESARUME 

CUJILLO 

SAN FRANCISCO 

CUJILLO 

EL ROLLO 

YUNCHACO 

CUTERVO 

SINCHIMACHE 

MISQUIRUME 

LIBERTAD PAN DE AZUCAR 

PAMPA GRANDE 

LIBERTAD DE NARANJITO 

LLIPA 

MUÑUÑO 

LA CONGONA 

RAMBRAN 

LAS PALMAS DE TINGAYOC 

LUSPAMPA 

HUICHUD 

PAYAC 

LA UNION 

SANICULLO ALTO 

VALLE CALLACATE 

MAMABAMBA 

CHIBULGAN 

SANTA ROSA DE HUICHUD 

CUGUID 

PALMA EL MIRADOR 

SUCCHAYO 

PARAISO 

RAIME 

CORRALES 

AMBULCO CHICO 

CULLANMAYO 

LA MASCARA 

NUDILLO 
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ALIFIACO 

CHOCOPAMPA 

YATUN 

LA SUCCHA 

VISTA ALEGRE DE LA SOLA 

SAN LORENZO 

ADCUÑAD 

HUACACORRAL 

RODIOPAMPA 

LIRIO CHICO 

ALTO CAPULCAN 

LIJADERO 

SALABAMBA 

MISHA 

LA RAMADA 

LA RAMADA 

LAS IGLESIAS 

CARDON 

SUROCHICO LAS PALMAS 

SIPIAN 

CARHUALLO 

LA LAGUNA 

PIMPINGOS 

CASA BLANCA 

PIMPINGOS 

MICHINO 

EL ANIS 

SAN LORENZO 

CONDORHUASI (CONDOR HUARI) 

EL PALTO 

PUCALA 

QUEROCOTILLO 

LOS ALISOS 

LAS DELICIAS 

LIMAPAMPA 

INGUER 

MARAYBAMBA BAJO 

BARBASCO 

LAS PALMAS 

GLORIABAMBA 

CELIN 

SANIBAMBA 

TOMATE 

SILLANGATE 

MINAS 
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EL LANCHE 

LA SUCCHA 

GRANADILLO DE SILLANGATE 

EL CORO 

EL GUAYO 

LA SUCCHA ALTA 

GRANADILLO DE SANTA ROSA 

BALCONCILLO 

BARBECHOS 

CALUCAN 

SAN ANDRES 

EL PALMO ALTO 

PATIPAMPA 

LA TINAJA 

SAN ANDRES DE CUTERVO 

LA FLOR 

SAN ANDRES DE CUTERVO 

ILLUGAN 

SAN JUAN DE CUTERVO SANTA CRUZ DE LA SUCCHA 

SANTA CRUZ 

SANTA CRUZ 

PINDO NARANJAL 

CAMPO FLORIDO 

SANTO DOMINGO DE LA 
CAPILLA 

SANTA GERTRUDIS 

SAN ANTONIO 

PABELLON 

CHAUPE CRUZ 

NARANJOS 

CEDRO PAMPA 

PALO QUEMADO 

SANTA ROSA 

SANTO TOMAS 

MALLETA 

RINCONADA 

SANTO TOMAS 

TAMBILLO 

VIZA 

LANCHEPATA 

SOCOTA 

MINAS 

MANGALLPA 

CHONTAS 

HUARRAGO 

SANTA ELENA 

PAMPA DE LA RIOJA 

TORIBIO CASANOVA PERLAMAYO 
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CELENDIN 

HUALGAYOC BAMBAMARCA 

HUILCATE DOS 

TUCO ALTO 

ALAN 

LICLIPAMPA 

CHANCHILOMA 

TOTORAMAYO 

BELLAVISTA 

ENTERADOR 

LA COLPA LLAUCAN 

LANCHECUCHO 

ALCAPAROSA 

CONDAC 

HUALANGA ALTA 

ÑUN ÑUN 

ROMERO 

AHIJADERO BAJO DE LA CAMACA 

EL CAPULI ALTO 

EL CUADREADO 

LUCMA ALTA 

MARCO LAGUNA BAJO 

CUÑACALES ALTO 

SAN JUAN DE CUÑACALES 

MARCOPATA BAJO 

BELLAVISTA 

BAMBAMARCA 

MARCOPATA 

MARCO LAGUNA ALTO 

QUILLINSHACUCHO 

MAYGASBAMBA ALTO 

MAYHUASI 

CHILCAPAMPA 

EL GRANERO 

SAN ANTONIO ALTO FRUTILLOPAMPA 

LUCMACUCHO 

SAN ANTONIO BAJO 

SAN JUAN DE LACAMACA 

ALTO PERU 

AHIJADERO 

CHICOLON BAJO 

TAMBO BAJO 
PUEBLO NUEVO LA LIBERTAD (EL 

TAMBO) 
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TAMBO ALTO 

CONGA BUENOS AIRES 

ARASCORGUE 

TANDALPATA 

TAMBILLO ALTO 

AUQUE BAJO 

APAN BAJO 

HUASIYUC JADIBAMBA 

CHUGUR 

CHUGUR 

PARAISO 

LA COLPA 

TINGO 

HUALGAYOC 

LA TAHONA 

PINGUILLO BAJO 

TUMBACUCHO 

YERBA SANTA BAJA 

NUEVO SAN JUAN ALTO 

MUYA 

MORAN LIRIO 

OJOS CORRAL 

MORAN PATA 

PUJUPE ALTO 

PINGUILLO ALTO 

VISTA ALEGRE ALTO 

APAN ALTO 

TRANCA DE PUJUPE 

MORAN LIRIO ALTO 

PUJUPE 

TRANCA DE PUJUPE SECTOR 3 

PILANCONES 

JAEN BELLAVISTA 

ORTIGAS 

MEXICO DE SHUMBA 

INGURO 

EL FAIQUE DE TOCAQUILLO 

SHUMBA ALTO 

TICUNGUE 

CURIACO 

SAN AGUSTIN 

ROSARIO DE CHINGAMA 

LA SERMA 

TORORUMI 

BELLAVISTA VIEJO (PUEBLO VIEJO) 
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PEDREGALES 

EL PALTO 

CHONTALI 

PEDREGAL 

NUEVO CHONTALI 

TRONCO PAMPA 

AGUA AZUL 

VISTA ALEGRE 

HUALATAN 

RUMISAPA 

PACHAPIRIANA 

LOS GENTILES 

PESEBRE DEL MILENIO 

BALSAL 

LA PALMERA 

EL PALTO 

CALABOZO 

NUEVA ESPERANZA 

CHOLOQUITO 

LA UNION 

CUMBALA (EL LAUREL) 

TURURE 

NUEVO PROGRESO 

TABACAL 

COLASAY 

JUAN DIAZ 

CABRAMAYO 

SAMANGA 

LOS CEDROS 

INFIERNILLO 

COLAPON 

CEDRO DEL PASTO 

CATAGUAS 

BACON 

LANCHAL 

LA HIGUERA 

SAN JUAN 

AHUYACA 

LA GRAMA 

SANTA ROSA DE CONGONA 

EL PORVENIR 

HUABAL 

SAN ANTONIO DE CASCARILLA 

LA UNION 

EL PARAISO 
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EL CONDOR 

MIRAFLORES DEL NORTE 

SAN LUIS DE NUEVO RETIRO 

BERLIN 

NUEVO PROGRESO 

SAN PABLO 
SAN FRANCISCO DEL AGUA 

COLORADA 
LA FLOR DEL NORTE 

JAEN 

CRUZ GRANDE 

AGUA DULCE 

SAN JOSE DE CHILILIQUE 

LA PALMA CENTRAL 

NUEVA ESPERANZA 

LOMA SANTA 

LA CORONA 

SANTA FE 

EL LAUREL 

PLAYA HERMOSA 

LAUREL ALTO 

JAWAY 

BALSILLAS 

NUEVO MORENO 

LA PALMA DE JAEN 

LA GRANJA 

TABACAL 

SAN JOSE DE LA ALIANZA 

LAS PIRIAS 

LAS PIÑAS 

LA LAGUNA 

FLOR DE CAFE 

EL LIMON 

EL LAUREL 

LA MUSHCA 

SAN MIGUEL 

LA CORDILLERA DE LAS PIRIAS 

POMAHUACA 

LA UNION 

MORERILLO 

COLAGUAY 

PUEBLO NUEVO 

CHINCHAGUAL 

BUENOS AIRES 

EL EUCALIPTO 

TAYAS 
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MOSQUERAL 

ATOYE 

POMAHUACA 

NINABAMBA 

PACCHA 

LIMAPAMPA 

SAPOTE PAMPA 

PUCARA 

LA MISA 

TAURANA 

AYAHUACA 

SAN JOSE 

PALO BLANCO 

PUCARA 

EL PEROL 

CHINGUE 

SALLIQUE 

MAZIN 

LOS COCOS 

ALCANFORES 

LA UNION 

FILA ALTA 

BUENA VISTA 

PARAGUAY 

SALLIQUE 

NUEVO PARAISO 

BUENOS AIRES 

LANCHAL 

LA COLLONA 

LOS MEJICOS 

ARABISCA 

HUAYOPAMPA 

LA LIMA 

SAN FELIPE 

CUMBA 

TASHACA 

TABLON 

ÑURUÑUPE 

TINGO 

EL OCHENTAIUNO (KM 81) 

GUAYABO 

HUABAL 

SAN FELIPE 

LA PERLA DE QUISMACHE 

SAN JOSE DEL ALTO EL PORVENIR 



Estudio Especializado de Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático 

Gobierno Regional Cajamarca – Subgerencia de Acondicionamiento Territorial                            403 

VALLE LA PRIMAVERA 

LOS HUAYOS 

LA NUEVA LIBERTAD 

SAN ANTONIO 

SAN MIGUEL 

HUARANGILLO 

LA UNION 

HUAHUAYA GRANDE 

SANTA ROSA 

SHUMBANA 

GRANADILLAS 

MONTANGO 

SANTA ROSA 

LOS NARANJOS 

HUALLANDA 

EL MOLINO 

LEGIDO 

DAMIANA ALTA 

SAN 
IGNACIO 

CHIRINOS 

CRUCE LAMBAYEQUE 

LAMBAYEQUE 

CORDILLERA ANDINA 

HUARANGO CASADO 

LA LIMA 

EL LIMON 

SAN PEDRO 

LA LAGUNA 

HUACACURO 

SANTA ROSA 

NARANJOS 

NUEVO PROGRESO 

LAS JUNTAS 

HAWAI 

CUNIA 

EL TRIUNFO 

LA CATAHUA 

EL PUQUIO 

PUERTO TAMBORAPA 

NUEVA LIBERTAD 

PACASMAYO 

LAS PIRIAS 

LOS CUYES 

LA TRANCA 

SAN FRANCISCO 
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HUARANGO 

CRUCE EL NARANJO 

NIÑO DIOS 

HUARANGO 

LA LIMA 

EL PORVENIR 

HUARANDOZA 

LA LAGUNA 

SABANAS 

HUADUILLO 

LAS CHONTAS 

EL TRIUNFO 

VISTA FLORIDA 

PUERTO CIRUELO 

NUEVA ESPERANZA 

LA COIPA 

VERGEL 

POTRERILLO 

LA JALQUILLA 

FLOR DE MAYO 

RAYOS DEL SOL 

VISTA FLORIDA 

TABLONCILLO 

RUMIPITE ALTO 

CHIMBURIQUE 

MIRAFLORES 

ESTRELLA DIVINA 

MONTERRICO 

LA LIBERTAD 

TRES DE MAYO 

LOS LIRIOS 

LAS PALMERAS 

FLOR DE LOMA LARGA 

LOS ANGELES 

CAÑAS BRAVAS 

UNION LAS VUELTAS 

RINCONADA 

EL PINDO 

EL PORVENIR 

AYACUCHO 

CAMPANARIO 

TUPAC AMARU 

BORDO GRANDE 

EL PARAISO 



Estudio Especializado de Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático 

Gobierno Regional Cajamarca – Subgerencia de Acondicionamiento Territorial                            405 

LAS COCAS 

LA MANGA 

SAN FRANCISCO 

HUACORA 

SAN ANTONIO 

UNION MIRAFLORE 

MONTE FRIO 

PINDO BAJO 

VISTA ALEGRE 

EL CHILCAL 

NUEVO SAN MIGUEL 

NUEVO CHANCHAMAYO 

NAMBALLE 

LA REPRESA 

LA BALSA 

VISTA HERMOSA 

LAS ABEJAS 

SAN PEDRO 
PUERTO LAS MERCEDES EL 

QUEBRADON 
TAMANA 

LAGUNAS 

CHIMARA 

ALTO HUALINGO 

LA JALCA 

MIAMI ALTO 

MOREROS 

CERRO BRAVO 

LOS LIRIOS 

SAN JUAN DE MIRAFLORES 

EL HUABO 

MARISCAL CASTILLA 

SANTA CRUZ 

NUEVA YORK 

SAN ISIDRO 

RAMON CASTILLA 

EL ROBLE 

EL LUCERO 

CAUTIVO 

NEGRITOS 

CORAZON DE LA NARANJA 

MIAMI 

LOMA LATA 

SAN IGNACIO FLOR DE LA FRONTERA 
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HUAQUILLO 

LA MORA GRANDE 

HUANGARI 

URRANCHE 

ALTO SAN JOSE 

LA CORDILLERA 

SAN IGNACIO 

SAN ANTONIO DE LA BALSA 

MANDINGA 

ALTO TAMBILLO 

MARIZAGUA 

SAN JOSE 

CAMPANAS 

NUEVA ESPERANZA 

NUEVA ALIANZA 

LA LIBERTAD 

SAN PEDRO DE CALABOSO 

EL CARMEN 

NUEVO ORIENTE 

GRAMALOTAL 

JUAN ALBACETE 

MORA CHICA 

LAS HUAQUILLAS 

LA PRIMAVERA 

TIMARUCA 

ALTO IHUAMACA 

FRANCISCO BOLOGNESI 

PUERTO SAN IGNACIO 

SAN JOSE DE LOURDES 

MIRAFLORES 

LAS MERCEDES 

DIAMANTE 

NUEVO TRUJILLO 

POTRERO GRANDE 

YARARAHUE 

APANGOYA 

LA NUEVA VILLA RICA 

PUERTO CHINCHIPE 

TAMBILLO 

ALTO PERU 

SAN JUAN DE PACAY 

SANTA FE 

BARRIOS ALTOS 
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ALTO DORADO 

MISA CANTORA 

LA TORRE DE BABEL 

TABACONAS 

PALLA PESA 

LOS ANGELES 

MANCHARA 

HUAQUILLO 

SHAQUITAMBO 

RODIOPAMPA 

LIMON CHIQUITO 

LOS PROCERES 

GRANADILLAS BAJO 

TAMBORAPA PUEBLO 

NARANJO 

JOSE SANTOS 

VIRGEN DE LOS ROSARIOS 

NUEVO AMANECER 

YANZERRAL 

SAN MIGUEL 

UNION LAS MINAS 

CINCO DE AGOSTO 

GUAYABAL 

MONTERREY 

SAN FRANCISCO 

CORAZON DE JESUS 

PUERTO SAN FRANCISCO 

URUMBA ALTO 

CHURUYACU 

CHUSPIURCO ALTO 

ALMENDRA 

LINDEROS 

CARMEN CAUTIVO 

BARRIOS ALTOS 

SAN 
MARCOS 

EDUARDO VILLANUEVA 

CAMPO ALEGRE 

CHOROPAMPA 

AGUAS CALIENTES 

GREGORIO PITA 

BELLA UNION 

MUYOC 

RAMBRAN 

PAUCAMARCA 

MANZANILLA 

ULLILLIN 
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RIO SECO 

ILLUCA 

ICHOCAN 
LA COLPA 

MONTOYA 

JOSE MANUEL QUIROZ 

LICLIC 

PAUCA SANTA ROSA 

LAS MORADAS 

SAN JOSE 

JOSE SABOGAL 

CASA BLANCA 

PAMPA ALEGRE 

CAMISH 

TINYAYOC 

VENECIA 

SANTA FE 

EL OLLERO 

NUEVA VENECIA 

LA ASUNCION 

LA PAUCA 

PEDRO GALVEZ 

EL AZUFRE 

MARIA VILCA 

LA MASMA 

VALLICOPAMPA 

LLOLLOM 

SAN MARCOS 

LA HUAYLLA 
MILCO BAJO(BARRIO NUEVO SAN 

MARCOS) 
LA HERMITA 

CHUQUIAMO 

LA TIZA 

ALVERJAS PAMPA 

RANCHO GRANDE 

POMABAMBA 

LA VICTORIA 

COCHAMARCA 

SAN MIGUEL 

BOLIVAR 
BOLIVAR 

LA LUCUMA 

CALQUIS 

NUEVO SAN MIGUEL 

CALQUIS 

SUCHAPAMPA 

SAN FRANCISCO DE VISTA ALEGRE 

EL CEDRO 

CALQUIS 
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VALDIVIA 

EL PALMITO 

ALTO PALMITO 

GORDILLOS 

CATILLUC 

CATILLUC 

QUILCATE 

NUEVO PROGRESO 

EL PRADO 

EL PRADO 

PAYAC 

EL SURO 

LA FLORIDA 

PAMPA DE SEQUEZ 

AGUA AZUL 

VISTA ALEGRE 

EL PALMO 

EL HUARANI 

MONTAÑA DE SEQUEZ BAJO 

LLAPA 

SAN ANTONIO DE OJOS 

PAMPA CUYOC 

EL CONVENTO 

MUTUY 

SABANA ALTO 

LA PLAYA 

GUERREROS BAJO 

GUERREROS ALTOS 

VENTANILLAS 

VITIAN BAJO 

CHENTEN 

VITIAN ALTO 

NANCHOC 

CARAHUASI 

PAYPAY 

NANCHOC 

ZAPOTAL 

NIEPOS 

LA TOMA 

EL RECUERDO 

USHCUNDUL 

VISTA ALEGRE 

EL ROLLO 

MEMBRILLAR 

LA TIENDA 

LA COMUNIDAD 

TUNAZAN 

TUCAQUIS 
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PIEDRA GRANDE 

BEBEDERO 

LA ALFALFILLA 

VILLA BEBEDERO 

EL PADRIO 

SAN GREGORIO 

UBIDI 

CASA BLANCA 

MIRADORCITO 

NUEVA JERUSALEN 

SAN MIGUEL 

SARAGOSA 

LA RAMADA 

EL MOLINO 

EL MILAGRO 

HUAYLULO PAMPA 

NUEVO PORVENIR 

SANTA ROSA 

ALTO PERU (VITIAN ALTO) 

LAMASPAMPA 

LA ARTEZA 

CHIAPON 

QUINDEN ALTO 

LANCHEPAMPA 

TAYAPAMPA CANCHAN 

CATAMUCHE 

LA MISHCA 

TAYAPAMPA LAS CUEVAS 

SUCCHA ALTA 

EL TRIUNFO 

LA SUCCHA BAJA 

VISTA ALEGRE CANCHAN 

NUEVA ESPERANZA CANCHAN 

SAYAMUD 

EL ASMA 

NUNDEN 

LLALLAHUAR 

TAYALOMA 

EL PORVENIR 

EL MUTISH 

LANCHEMAYO 

BUENOS AIRES LIPOC 

QUINDEN BAJO 

LAS PENCAS 
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HUADALUPITO 

CAMPO ALEGRE TANON 

SAN SILVESTRE DE 
COCHAN 

LUCMILLO 

AYAPAMPA 

TANTACHUAL BAJO (EL COSPHE) 

SAN SILVESTRE DE COCHAN 

SANTA AURELIA 

LA CORTADERA 

MONTE GRANDE 

ESPINA AMARILLA 

YERBABUENA 

EL CAJON 

PUENTECILLA 

TONGOD 

LA CORONILLA 

TONGOD 

TONGOD ALTO 

EL CHITO 

SANTA ANA 

LA LUCUMA 

UNION AGUA BLANCA 

EL TINGO 

UBIDI ALTO 

PUEBLO LIBRE 

SANTANA 

EL PONGO ALGARROBAL 

MARAMPAMPA 

MINIS 

SAN PABLO 

SAN BERNARDINO 

TUÑAD 

CHONTA BAJA 

ANISPAMPA 

MAICHIL 

LA PALMA (POZO LA PALMA) 

SANTA ANA 

CHUPICA 

SAN BERNARDINO 

SAN LUIS 

SANGAL 

CUÑISH GRANDE 

SAN JUAN DE MIRAFLORES 

SAN PABLO 

SANTA ROSA DE CHUMBIL 

EL REJO DE UNANCA 

LA CAPILLA (CAPILLA DE UNANCA) 

SARAPACHA 

SANTA PAULA DE CHUMBIL 
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SAN IGNACIO (SAN IGNACIO DE 
UNANCA) 

SAN PABLO 

MOLINO - EL CIVIL 

IGLESIA PAMPA 

SOGOMAYO 

YAMINCHAD 

EL PALTO 

CAPELLANIA 

JANCOS (EL MOROCHO) 

CARDON ALTO 

CARRERAPAMPA ALTA 

CARDON BAJO 

LALAQUISH ALTO 

TUMBADEN 

VENTANILLAS 

EL PROGRESO 

ANTIVO LA RUDA 

PUCARA 

CHACAPAMPA 

TUMBADEN 

SANTA CRUZ 

ANDABAMBA 
EL REJO (REJO GRANDE) 

LA PUNTA 

CATACHE 

LA MANZANA 

AZAFRAN 

IZCOMALCA 

VILLA FLORIDA 

COMUCHE 

CULDEN 

NUEVA ESPERANZA 

CHORRO BLANCO 

LA PLAYA 

BARBECHOPAMPA 

CAMPO 1 Y 16 

MONTE SECO 

LA LUCMILLA 

EL SAUCE 

LIMONCITO 

CERCADO DE UDIMA 

PIEDRA GRANDE 

MARAMPAMPA 

OCPOY 

EL TROJE 
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EL MONTE 

MUNANA 

EL LLOQUE 

LOS LAURELES 

BELLAVISTA 

EL YUNGO 

CHANCAYBAÑOS 
CUSHIC 

CHIRICONGA 

LA ESPERANZA 

HUANGACONGA 

EL GUAYAO 

CHAQUIL 

YAQUICHALA 

CHUMBIOCSHA 

LA CONGA 

ROBLEPAMPA 

LA GRANADILLA 

EL MARCO 

NINABAMBA 

ACHIRAMAYO 

EL CHITO 

CHILENO 

PULAN 

LA PEÑA BLANCA 

SUCCHAPAMPA 

LANGUDEN 

SAN JUAN DE DIOS 

PAMPA EL SURO 

LA PAUCA 

EL TRIUNFO 

VENTANILLAS 

VISTA ALEGRE 

EL MOLINO 

LA PALMA 

LA PORTADA 

TILLAPAMPA 

LA HIERBA BUENA 

EL PROGRESO 

CHILAL 

SAN ESTEBAN 

SANTA CRUZ 

CHAMBAC 

LA LAMUD 

CRUZPAMPA 

PLATANAR 
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MAYOBAMBA 

MOLINO VIEJO 

LAS TAYAS 

LA CHILLUA 

EL MIRADOR 

LA CARCEL 

LA UNION 

ATUMPAMPA 

LA HIGUERA 

MAPATUCTO 

EL SAUCE 

CHAUPE 

NUEVO SAN LORENZO 

MIRADOR 

CHUPICALLPA (LA HIGUERA) 

TRANCAMAYO 

SHAHUINDOLOMA 

LUCMAPAMPA 

TAMBUDEN 

SANTA RITA 

SAUCEPAMPA 

SAUCEPAMPA 

LA VIÑA 

PALTAMAYO 

PIMAR 

EL POTRERO 

COCHAPAMPA 

UTICYACU 
BARRANCO 

SANGACHE 

YAUYUCAN 

ALTO HUALLAGA 

NUEVO CAJAMARCA 

CAXAMARCA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 173.  

Nivel de riesgo medio de la población frente al peligro de remoción en masa 

RIESGO MEDIO FRENTE AL PELIGRO DE REMOCIÓN EN MASA 

PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO 

CAJABAMBA CACHACHI 

AMARCUCHO 

TRUJILLITO AMARCUCHO 

EL ALGODON 
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EL ALIZO 

LA HUAYLLA 

SAN FRANCISCO 

EL LANCHE 

MEZAPATA 

TAPIAL 

RODEOBAMBA 

CARUACUSHMA 

SHUCTURUME 

HUAYLLABAMBA 

PUEBLO NUEVO 

NUEVA ESPERANZA 

CUNGA 

LA MERCED CALLUAN 

LA PUCARA 

LA COLPILLA 

CERROPCHUGO 

PUNAS 

BUENOS AIRES 

CHOCHOGUERA 

LICLIPAMPA ALTO 

MALVAS 

TIWINSA 

LA TAUNA 

PAMPA COCHABAMBA 

SHITA 

TRUJILLITO 

HUACADAY 

LLUCHUCAUDAY 

TANTAL 

NUEVO CHICHIR 

LA SUCCHA 

YERBA BUENA 

EL CAPULI 

HUACHAQUI 

CAÑARIS 

CORRAL PAMPA 

MOYAN BAJO 

MOYAN ALTO 

PAMPA CHANCAS 

QUILLISH PAMPA 

SAN JOSE 
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EL LLOQUE 

LLURY 

PAYGUAL 

ANGOSACHA 

CHOROGUATE 

PAYHUALITO 

LA FILA ALTA 

SANTA ELVIRA 

CHUGUR 

OCTOBAMBA 

SANTA CRUZ 

HUALANGA 

PICHANAPAMPA 

COCHAS 

LA SHILLA 

SHAHUINDO AMARCUCHO 

CAÑA VIEJA 

CHIMIN 

SHAHUINDO 

SANTA ROSA 

SALDABAMBA 

PAMPA MIRADOR 

SHIRAC 

SAN PEDRO 

SAN FRANCISCO 

CARRIZAL 

MARABAMBA ALTO 

MARABAMBA 

SIGUIS 

PUEBLO NUEVO 

CHICHIR 

GUAVALITO 

EL MONTON LA LAGUNA 

EL ARABIZCO 

LA ZARZA 

TOTORILLA 

CHIMCHIM 

LIMANCUCHO 

CAJABAMBA 

COLCAS 

HIGOSBAMBA 

MIGMA 

CHUCRUQUIO 
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PAMPA GRANDE 

TAYORCO 

CHANSHE 

SHITABAMBA 

RUMIRUMI 

CHILLACANDAY 

SANTA RITA 

CABRERO 

PURUPAMBA 

SHINSHE 

CACHUR 

PAN DE AZUCAR 

CONDEBAMBA 

AYANGAY 

MATIBAMBA 

SANTOS LUGARES 

LA COLPA 

PANAMA 

PASORCO 

LUCMAPAMPA 

PIEDRA GRANDE 

TANGALBAMBA BAJO 

SAN ELIAS 

LLANCORRAL 

EL SAUCE 

CONCHAPATA 

COIMA 

POMABAMBA 

MANGALLANA 

SAN MARTIN 

AHIJADERO 

QUEBRADA HONDA 

CAUDAYORCO 

CORRAL DE VACA 

PAMPA EL CEDRO 

SACASBAMBA 

SITACOCHA 

SURO CHICO 

PIDAN 

MARCAMACHAY 

YANAYACO 

HUACRA 

BELLAVISTA 

PUCARITA 
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TINERIA 

PENCACACHIN 

HUAYRACOCHA 

TINGO GRANDE 

COCHAPAMBA 

SAN MARTIN 

SAUSICONGA 

MORASPAMBA 

CHILLIN 

JALCAHUASI 

COCHAPAMPA 

MONTEVERDE 

LA PRIMAVERA 

DUSUCUCHO 

LA TRANCA 

EL CHACO 

HUALANGA 

SANTO TOMAS 

CAJAMARCA ASUNCION 

CATILLAMBI (CATILLAMDE) 

MANCHAVIN(MANCHAYIN) 

MATARA 

CALLANCAS DE MOLLEPATA 

CHAMANI ALTO 

PAMPAS DE CAPAN 

COCHAPAMPA 

HUABAL (HUAMBAL) 

SAN ISIDRO (CABRALOMAS) 

LAS RAICES 

SAUSALITO DE CATULLA 

LUCMA PALO BLANCO 

CATULLA 

PAMPAS DE CHAMANI 

CHUGUR 

SHIRAC 

PACHANI 

EL PROGRESO 

EL TOMATE 

LLIMBE 

PAMPA VERDE 

MARRA 

CALVARIO 

PARACOTO 



Estudio Especializado de Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático 

Gobierno Regional Cajamarca – Subgerencia de Acondicionamiento Territorial                            419 

CHUACHI 

CHIQUILDO 

SAPALI 

EL POYO 

CHIRIGUAL 

PACCHAGON 

SAPUC 

LA ZARZA 

LA TOMA 

SURO 

HUAYLLAHUAL 

SANJAPAMPA 

CONGACRUZ 

CAMPIS 

CAJAMARCA 

CINCE LAS VIZCACHAS 

UÑIGAN 

EL COÑOR 

PACOPAMPA 

YUNYUN ALTO 

QUILISH 38 

KISHUARPATA 

LAS LAGUNAS 

PORCON POTRERO BAJO 

CHAUPIMAYO 

CHILIMCAGA 

COLLPA LA ESPERANZA 

PORCON CENTRAL 

MARAYLLACTA 

TIERRA AMARILLA 

SANTA ROSA 

SAN PEDRO 

MANZANAS CAPELLANIAS 

SEXEMAYO LOTE II 

CUSHUNGA 

CHAQUISINIEGA 

HUACARIZ CHICO 

NUEVO PERU 

CHINCHIMACHAY 

CHOROPUNTA 

AGOMARCA ALTA 

PATA PATA 

AGOMARCA BAJA 
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CHIMBA 

CASHALOMA 

SHINGOL 

CHORO PORCON 

URUBAMBA SECTOR III 

CORISORGONA 

CALISPUQUIO 

SHICUANA 

CHAMIS 

LA LAGUNA DE MATARACOCHA 

HUAMBOCANCHA ALTA 

COLPA PORCON 

LA VICTORIA CAPELLANIA 

MILPO 

URUBAMBA ALTA 

ROSA MAYOPATA 

LAS FLORES 

MAYOPATA 

COÑORCUCHO 

HUAGALPAMPA ALTA 

SEXEMAYO LOTE I 

CHUGURPAMPA 

SAN JOSE DE LA COLLGA 

SAN VICENTE ALTO 

HUALTIPAMPA BAJA 

QUISHUAR CORRAL 

PURUAY QUINUAMAYO 

HUALTIPAMPA ALTA 

TUNASPAMPA 

YERBA SANTA 

CHETILLA 

CUDUMPAMPA 

MAHUAYPAMPA 

SAN SEBASTIAN 

HUAYLLAPAMPA 

ALTO CHETILLA 

EL MANZANO 

YERBA BUENA 

QUINUAYOC 

LLULLAPUQUIO 

TAMBILLO 

MAJADAPAMPA 

COCHAPAMPA 
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COSPAN 

CULQUIMARCA 

LA CHAUMA 

LLIMBE 

CASIPE 

UNION CASIPE 

TUTAHUAYCO 

EL REJO 

AHIJADERO 

RAMBRAN 

LA CARCEL 

CALMON 

CAMPODEN 

HUACANAL 

CHACAPUNTA 

PAUCAS 

SAN BARTOLO 

FALSO POTRERO 

EL INGENIO 

HUAYCOTITO 

LA CORONILLA 

SALAGUAL 

EL CERRO 

AGUA BLANCA 

SANTA 

LAS YUNGAS 

LAS PAMPAS 

SUYMAT 

LA QUINUA 

HUARIGURO 

ALTO HUARIGURO 

CHUGUR 

SAN MARTIN 

CASAIS 

ENCAÑADA 

BAÑOS CHANTA 

YANACANCHILLA BAJA 

YANACANCHILLA ALTA 

LA EXTREMA 

EL INGENIO 

YANACANCHA ALTA (LIRIOPAMPA) 

PABELLON 

EL TRIUNFO 

VENTANILLAS DE COMBAYO 
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MOLINO DEL ARCO 

CORRAL PAMPA VENTANILLAS 

SANTIAGO DE CHANTA ALTA 

NUEVO TRIUNFO 

NUEVA UNION 

CUSHUROBAMBA 

EL VALLE 

SAN LUIS 

LA LIBERTAD 

SANTA DELIA 

ALTO POLLOQUITO 

GALLORCO 

SAN LUIS DE UÑIGAN 

SAN FRANCISCO 

CHAQUIL ENCAÑADA 

SAN JOSE 

SOGORON BAJO 

HUAYTORCO 

QUINUAMAYO ALTO 

YANATOTORA 

ALTO SOGORON 
BELLA UNION DE TOLDOPATA 

(TOLDOPATA) 
PROGRESO LA TOMA 

MAGMAMAYO 

LOS ALISOS 

SANGAL BAJO 

SANGAL ALTO 

ROLLOPAMPA 

HUALTIPATA 

LA VICTORIA 

TAMBOMAYO 

GUAGAYO 

EL PROGRESO COMBAYO 

PALPATA 

LA FLORIDA 

USNIO 

CARHUAQUERO 

RODACOCHA 

QUINUAYOC 

EL PEDREGAL 

LLOCTARAPAMPA 

LA VECINDAD 
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QUINUAPAMPA 

LAS LAGUNAS 

YERBA BUENA ALTA 

CHAMCAS 

CHAQUIL (ANEXO) 

SANTA CLEOTILDE 

YERBA BUENA DE POLLOC 

SAN CIRILO 

APALINA 

APALINA ALTA (ANEXO) 

JESUS 

POMABAMBA 

YANAMANGUITO 

CHUNIGUILLAY 

YURACMARCA 

LORITO PAMPA 

LA CRUZ (CHICUS) 

TOTORA 

TRANCA 2 

BENDIZA 

CATAN 

EL CARMEN 

SANTA ROSA DE LACAS 

YURACPIRCA 

SANTA ROSA DE PASHUL 

HUAYANMARCA 

PALTURO 

CHUCOPAMPA 

CHUCO 

LA SHITA 

LAYMINA ALTA 

TRANCA 1 

LLIMBE 

SHIDIN 

SHUTO 

COSE 

SUCCHA 

SAN JOSE DE TUMINA 

HUALQUI 

CEBADIN 

PASHUL 

MORCILLA ALTA 

LLACANORA EL TAMBO 
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SANTA ROSA 

SULLUSCOCHA 

PUMAUSHCO 

HUAYRAPONGO GRANDE 

URANHUACTA 

SIGUISPAMPA 

LA BANDA 

LLIMBE 

COCHAMBUL 

LANCHICONGA 

CAPULIPATA 

CRUZ COLORADA 

SHAULLO GRANDE 

PENCASPAMPA 

LOS BAÑOS DEL INCA 

SHAHUARPAMPA 

CARHUAQUERO 

TRES TINGOS 

LA ZARCILLEJA 

RINCONADA DE OTUZCO 

RUMIPAMPA ALTO 

MANZANAMAYO 

HORNUYOC 

LLUSHCAPAMPA 

CHICOSPATA 

MUYOC 

BARROJO 

SAN JOSE DE LAS MADRES 

RUMIPAMPA BAJO 

SHITALOMA 

SHINSHILPAMPA 

LA COLPA OTUZCO 

LUYCHUPUCRO BAJO 

LICLIGONGA 

LUYCHUPUCRO ALTO 

CHUQUILIN 

CARAHUANGA II 

CARAHUANGA I 

ALTO PUYLLUCANA 

ALTO OTUZCO 

SANTA ROSA DE CHAQUIL 

CHINCHIN CHUQUIPUQUIO 

EL CAPULI 
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VENECIA 

LA CANTERIA 

MAYOPATA 

CHAQUILPAMPA 

LA ESPERANZA 

MAGDALENA 

VENTANILLAS 

CORRAL BLANCO 

LANCHEPUCRO 

SHADAS 

PEÑA BLANCA 

SAN CRISTOBAL 

LA LAGUNA 

TOMA CUCHO 

CHOLOQUE 

MISHQUIYACU 

ÑAMAS 

MONTERREY 

EL PUQUIO 

EL PANTEON 

LA VIÑA 

PAMPA DE LA VIÑA 

LA FILA CHORO PAMPA 

LA HUACA 

HUANA HUANA 

CATACHE 

LA ISTA 

HUACA CORRAL 

LA TRANCA 

CANYAC 

SHILLAR 

SHICUT 

LANCHEPATA 

POTOQUE 

PENCA LOMA 

FILA DE RAMOS 

POSADAPAMPA 

CHIMULA 

SABOYA 

EL PORTACHUELO 

CASHALOMA 

CEBADALOMA 

LLUNGASPUQUIO 
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LULUHUASCH 

EL PUQUIO 

LLOQUE 

CONCHOPAMPA 

ARICCHANA 

VISTA ALEGRE 

TAMBULOMA 

PONGORUME 

PAUCAMAYO 

LOS SAUCES 

HIERBA BUENA 

PILANCON 

MATARA 

COLLAMBAY 

DOS DE MAYO 

CIRUC 

CHUCSEN 

SAN JUAN 

JOCOS 

CHURGAP 

CHOROMARCA 

HIGOS PATA 

MATARITA 

CHIM CHIM 

TINAJONES 

PACHAMANGO 

SANTA TERESA 

CONDORMARCA 

NAMORA 

EL PROGRESO 

LA MASMA 

JIGON 

BELLAVISTA 

ADACUCHO 

CHILACAT 

LA CHILCA 

CHUCHUN 

LAGUNA SAN NICOLAS 

LAS MANZANAS 

LA PERLA 

CAU CAU 

EL TRIUNFO 

CUTIQUERO 

SARIN 
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TORRES HUAYLLA 

NUEVO SAN JOSE 

HUANICO 

SAMADAY 

HUAYAN 

LA LAGUNA SULLUSCOCHA 

LA LAGUNA SANTA URSULA 

SAN JUAN 

LANCHEPATA 

HUACRARUCO 

PEÑA BLANCA 

LA LAGUNA 

EL MARCO 

YUMAGUAL ALTO 

EL HIGUERON 

PUEBLO NUEVO 

NUEVA VICTORIA 

PUEBLO LIBRE 

HUAR HUAR 

LAS QUINUAS 

TAYAPATA 

SAN LORENZO 

CAPULIPAMPA 

NUEVO PROGRESO 

OGORIZ 

EL NARANJO 

ARANMARCA 

CHUSAC 

CELENDIN CELENDIN 

SAN ANTONIO 

TOTORILLA 

22 DE MAYO 

EL CHANCHE 

MANZANA ALTA 

AGUA DULCE 

MALCAT 

MARAYPATA 

PARIAPUQUIO 

PILCO 

PUMARUME 

CHUPSET 

EL MILAGRO 

LA HUAYLLA 

CHILCACONGA 
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SURO 

LOS VERDES 

CASHACONGA 

CAHUAYPAMPA 

SHUTUTE 

POYUNTE 

CHUCLALAS 

MACHAYPUNGO 

CHACAPAMPA 

LANCHICUCHO 

EL TINGUITO 

QUERUAYSANA 

TERESA CONGA 

LA TOMA 

SHUSURO 

YANASAMANA 

CHUMUCH 

CRISTO REY 

BUENA VISTA 

RAMBRAN 

MIRAFLORES 

NUEVO LAGUNA 

TRES DE OCTUBRE 

EL CARDON 

LA UNION 

EL AZAFRAN 

MITOPAMPA 

LAS MINAS 

NUEVO BELLA AURORA 

BELLA AURORA 

CORTEGANA 

LA UNION 

PUCARA 

EL SAUCE 

EL LAUREL 

CALVARIO 

ROMERO 

EL TRIUNFO 

NUEVO BAMBAMARCA 

SANTA CLARA 

PUEBLO NUEVO 

LIBERTAD VILLANUEVA 

SAN CARLOS 

CHIMUCH 
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EL ESTANQUE 

MIRAFLORES 

SAN JUAN DE LA QUINUA 

LANCHEPAMPA 

EL PROGRESO 

CONSUELO 

CANDEN 

EL PORVENIR 

EL ALISO 

SAN JOSE 

SAN JOSE BAJO (NUEVO PROGRESO) 

NARANJITOS 

SAN MIGUEL 

INGENIO 

MUSADEN 

TRES LAGUNITAS 

ANDAMACHAY 

MIGUEL GRAU 

MUÑUNO 

HUASMIN 

3 DE MAYO 

TAYA PAMPA 

EL SAUCE 

SHIUATE 

PORVENIR 

CHIUALA CRUZ 

PAUCAPATA 

PALTARUME 

LA QUINUA 

VALLE LAGUNA AZUL 

JADIBAMBA BAJA 

AGUAS CLARAS 

ALTO SANTA ROSA 

UNION PROGRESO PAMPA 

ALTO CHILAC N8 

CORREDOR 

TINGO 

CONGONA 

QUINUA 

MELENDEZ 

PUEBLO NUEVO SOL NACIENTE 

LLAGUAN 

LAGUNAS PEDREGAL 
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LA COLLONA 

SENDAMAL 

LA VICTORIA 

CURAPAMPA 

SANTA ROSA 

EL LIRIO 

CHILAC N8 

VISTA ALEGRE 

HUANGASHANGA 

LAS CALES 

SHANIPATA 

HUANGASHANGA ALTA 

TUPAC AMARU 

JUAN VELASCO ALVARADO 

LAGUNAS 

UNION COLPACUCHO 

SAN ROQUE 

TACARPO 

SAN ISIDRO 

YANAQUERO 

AMARO 

NARANJO 

CHUPICA 

MASHACAT 

JORGE CHAVEZ 

LUCMAPAMPA 

HUASAPAMPA 

JACAPA 

JOSE GALVEZ 

EL TINGO 

BACON 

PARAISO 

HUERTASIQUE 

LINDERO 

FRAYLECOCHA 

QUILLIMBASH 

HUAÑAMBRA 

CHAQUIL 

SANTA LUCIA 

LA LIBERTAD DE PALLAN 

SIMON BOLIVAR 

CALLACAT ALTO 

SAN JUAN 

EL PORVENIR 

ROSAPATA 
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NUEVA ESPERANZA 

SANTA ROSA 

SIETE DE JUNIO 

PAUCAPAMPA 

NUEVO HORIZONTE 

NUEVA ESPERANZA 

LA VICTORIA 

EL CAPULI 

NUEVA UNION 

NUEVA LIBERTAD 

CHUÑIGA 

VELASQUEZ 

RAMOSCUCHO 

MIGUEL IGLESIAS 

CATALINA 

PIZON 

VISTA ALEGRE 

CEDRO 

LOROPAMPA 

VILLA HERMOSA 

LA MERCED 

MUYOC GRANDE 

JOSE OLAYA 

MUYOC CHICO 

JORGE CHAVEZ 

CAMPO ALEGRE 

AL TO BELLAVISTA 

OXAMARCA 

YANAHUMA 

LA QUINUA 

MAJADAPAMPA 

SHILLAC 

PAJONAL 

SAUCEPAMPA 

TALLAMBO BAJO 

SAN JUAN DEPIOBAMBA 

PIOBAMBA 

PORVENIR DOS DE MAYO 

COCAN 

YERBA BUENA BAJA 

CHOCTAPAMPA 

LA IRACA 

CHUPICAPAMPA 

CORRALPAMPA 
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LA COLPILLA 

PALTARUME 

CONDORILLA 

SHACAT 

OXAMARCA 

NUEVA UNION 

SOROCHUCO 

PISHAN 

COCHACOCHA 

OJO DE AGUA 

TANDAYOC 

TUCTO CHICO 

FARO ALTO 

PUEBLO NUEVO 

FARO BAJO 

MARCOPATA 

SENDAMAL 

TABLACUCHO 

AMARCUCHO 

POTRERO 

HUAYLLAPAMPA 

ATUMPAMPA 

LA RAMADA 

ALOCHUCO 

LICLLIPAMPA 

CARIRPO 

COCHA PAMPA 

QUENGOMAYO 

LLULLAMAYO 

CRUZPAMPA 

POTRERILLO 

TINGO 

ALTO CRUZ PAMPA 

PULULO 

SAN LORENZO DE LIPIAC 

SANTA ROSA DE MILPOC 

ALFORJACOCHA 

EL HIJADERO 

LA CHORRERA 

AGUA BLANCA 

DUENDE 

GUARGUAR 

UÑIGAN CHILANO 
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SUCRE 

MICUYPAMPA 

UÑIGAN 

PAMPA DEL TORO 

CRUZ CONGA 

SAN FRANCISCO DE SUMBAT 

SAN JUAN DE TINCAT (EL TRIUNFO) 

SAN MARTIN 

CALCONGA 

SANTA ROSA 

MUÑUÑO 

QUINUILLA 

CAJEN 

EL PORVENIR 

LA LAGUNA 

MIRAFLORES 

CRUZ DEL SIGLO 

LA VICTORIA 

UTCO 

GRANADILLA 

BELLAVISTA 

LA YANTA 

UTCO 

GELIC 

LIMON 

TUYUNGA 

PENCAPATA 

HUASHOS 

SHUCAMAYO 

LANCHE 

PAJARO BOBO 

CHOTA 

ANGUIA 

COLCABAMBA 

SUCCHA 

CHUGUR 

PAMPAGRANDE 

RODEOPAMPA 

TAYAPOTRERO 

YAMSE USHUN 

CERCADO 

ROSAPAMPA 

VISTA ALEGRE 

NUEVOS AIRES 

CHADIN 
SANTA ROSA 

VISTA HERMOSA 
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SAN JUAN 

LA PALMA 

NUEVO HORIZONTE 

LA UNION 

QUILLOMITO 

SAN MARTIN 

ALISOPAMPA 

SUCCHA CHONTAS 

LA PAUCA 

CHACAPAMPA 

NUEVO VAQUERIA 

CAPARICO 

CHALAMARCA 

LUCMAR 

HUANGAMARQUILLA 

SAN JUAN DEL SURO 

ALTO VERDE 

LA ESMERALDA 

MASINTRANCA 

ALTO MASINTRANCA 

NUEVO ORIENTE 

LAS ROSAS 

LA LIBERTAD 

EL PORVENIR 

EL PARAISO 

MIRAVALLE 

SANTA ROSA 

MARCOPATA 

CONGA EL GRANERO 

LAS TINAS 

PAMPAS EL VERDE 

VISTA ALEGRE 

LOS ANDES DEL CALVARIO 

BELLA ANDINA 

EL LIRIO 

LA COLPA 

LA UNION 

EMANCIPACION 

EL VERDE 

LAS MINAS 

EL NARANJO 

CHIGUIRIP 
LA LAGUNA 

CHIGUIRIP 
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VISTA ALEGRE 

LAS PIEDRITAS 

TUSPON 

LA TORRE 

MARAYPAMPA 

PICHUGAN 

MIRAFLORES 

MUMPAMPA 

LA SACA 

UNSHALOMA 

CHIMBAN 

GUAYLULO 

LOS LLOQUES 

CHIMBAN 

LIMAPAMPA 

CHONTAS 

LA PALMA 

PANDE 

CHUCUCERCA 

CALDERA 

CHOROPAMPA 

PORVENIR 

PALCOPAMPA 

LA CONGONA 

MANGALPA 

NUEVA ESPERANZA 

LAMPARERO 

BUENOS AIRES 

LA LIBERTAD 

PUMALIC 

CACHIMAL DE LUCMA 

CHOTA 

LA QUINUA 

EL MIRADOR 

CHOCTAPATA ALTO 

JOSECARLOS MARIATEGUI 

PROGRESO PAMPA 

EL LIRIO 

NUEVO ORIENTE 

EL GAVILAN 

RAMBRAMPATA 

PUEBLO NUEVO 

LINGAN PATA 

SHITACUCHO 

EL PROGRESO 
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PINGOBAMBA DOÑANA 

PINGOBAMBA BAJO 

PINGOBAMBA BEDOYA 

CAMPAMENTO 

CHULIT BAJO 

LA PAUCA 

CAPILLAPAMPA 

LLASAVILCA BAJO 

PINGOBAMBA ALTO 

SAN FRANCISCO 

ALICON 

SHAHUINDOPAMPA 

GRUTAS DE NEGROPAMPA 

COLPA PAMPA 

AGUA BLANCA 

COCHOPAMPA 

CORRALILLO 

SILLEROPATA ALTO 

SIILEROPATA TRES CRUCES 

EL VERDE 

LA GUANGA 

CARHUAMAYO 

POROPORO 

CHAUPELANCHE 

EL PARAISO 

CHUCUMACA 

ALTO CAÑAFISTO 

SANTA ROSA ALTO 

ROJASPAMPA 

PUQUIO BARBAGUEDA 

SANTA ROSA BAJO 

BAJO CAÑAFISTO 

NUEVA UNION CAÑAFISTO 

SHITAPAMPA 

PAMPA LA LAGUNA 

ALTO CONDORPULLANA 

WAIRA 

MIRAFLORES 

COCHABAMBA 

SANTA ISOLINA BAJO 

SEXEPAMPA 

MAMARURIBAMBA ALTO 

PALTARUME 
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CHAVILPAMPA 

EL INGENIO 

PAMPANEGRA 

EL MARCO 

HUERTAS 

TAYAPAMPA 

SOGOS 

SAN JOSE 

MARCASIRCA 

SANTA ISOLINA ALTO 

EL ROSARIO 

EL MOLINO 

EL REJO NUEVO PORVENIR 

LA PALMA 

HUALPAHUAGANA 

LA COLLUNA 

EL MILAGRO 

MONTAN 

CONCHAN 

CUTAXI 

EL PROGRESO 

YANTAYO 

TUSPON 

LASCAN 

EL MEMBRILLO 

PENCALOMA 

SAN FRANCISCO 

LA RINCONADA 

RAMALPON 

LA PALMA 

EL GRANERO 

CUCHIL 

CHORRO BLANCO 

HUAMBOS 

LOS TOCHES 

SAN JUAN DE LA LIANGA 

MARAMPAMPA 

LA PAUCA 

MITOCONGA 

LLUSHPIACO 

ALTO MOLLEBAMBA 

EL SAUCE 

SANTA ROSA DE TUMAR 

CHENTEN 
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LANCHECONGA 

EL CHACO 

LICLLIPAMPA 

CHOCOCIRCA 

LA UNION 

PUTUCHACRA 

PACHACUCHO 

CHONTABAMBA 

PENCA PUQUIO 

CHIRIBAMBA BAJA 

YONQUE 

ATUNCIRCA 

TAYACIRCA 

CHALLUARACRA 

YANOCUNA 

SUCCHABAMBA BAJA 

SUCCHABAMBA ALTA 

LA PUTAGA 

YURACMARCA 

LA LLUSHCA 

LAS PAMPAS 

EL TINGO 

ABACIRCA 

CONGA BLANCA 

ALTO YAMALUC 

LAJAS 

SAN CARLOS ALTO 

SAN JOSE ALTO 

VIRGEN DEL CARMEN ALTO 

SAN CARLOS BAJO 

LA QUINTA 

EL SOCORRO 

LAJAS ALTAS ALTO 

LANCHEBAMBA EL PARAJE 

VIRGEN DEL CARMEN BAJO 

CHINLANLAN 

ANCHANCHON 

EL PARAISO 

MARCOPAMPA EL ARENAL 

PIRURO 

EL LIRIO 

MARCOPAMPA 

QUINUAPAMPA 
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SAN JOSE BAJO 

LLAMA 

GUAYABO 

SAN PABLO DE CHECOPON 

CALLAMPAMPA 

LA COLMENA 

LIMONCARRO 

CARNICHE ALTO 

CERRO BLANCO 

BOCATOMA 

SAN CARLOS EL ALTO 

PADEN 

SAN CARLOS 

PACOPUQUIO 

POTRERILLO 

MAYCHIL 

SUCCHA HUANGA MARCA 

LOS HIGUERONES 

SAN LORENZO DE HUARIMARCA 

PUMAYACO 

PUMAPARA 

UCHURRUME 

MOCHE 

CASGABAMBA 

LA CAPILLA 

PAN DE AZUCAR 

MUTUY 

EL TAYO 

MAJADA GRANDE 

SICAN 

SAUCEPUQUIO 

SANTO DOMINGO 

ENCALADA 

LANCHEPUQUIO 

LA MAJADA 

PACCHA 

URBANIZACION EL NIÑO 

MIRACOSTA 

TUCTO 

CHUNIS 

MIRAFLORES 

LA MONTAÑA 

HUAMBARA 

NIEVES 
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ANGULIS 

AÑICATE 

LA ESTANCIA 

RUMICHACA 

TONGON 

HUANABAL 

CHONTA 

EL REJO 

MACMAC 

SAYUS 

CASCABAMBA 

PORONGO 

HUANGASHANGA 

PACCHA 

PACCHA BAJA 

LAUREL PAMPA 

VILLA PALMA 

CHONTABAMBA 

VISTA ALEGRE 

MATIBAMBA 

PLAYA HERMOSA 

SAN MARTIN 

IGLESIA PAMPA 

REJOPAMPA 

SIMON MAYO 

EL LIRIO 

PION 

LIMONES 

SANTA ROSA 

SANTA CRUZ 

EL CAUCHO 

VISTA ALEGRE 

LA IRACA 

QUEROCOTO 

LA RAYA 

MARCOPAMPA 

EL PALMO 

CERCADO QUEROCOTO 

LA PAMPA 

TUCAC BAJO 

EL REJO 

PAMPAGRANDE 

LA FILA 

EL SAUCE 

TUCAC ALTO 
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EL VERDE 

CUNDIN 

HUANGAPAMPA 

SANTA ISABEL 

CARAYUC 

EL PORVENIR 

SAN JUAN DE LICUPIS 

SAN ANTONIO 

LOS PORONGOS 

LA MUCHALA 

LAS PAMPAS 

AGUA COLORADA 

SAN LORENZO 

EL MOLINO 

CHATUQUIS 

LAS LIMAS 

LA MAJADA GRANDE 

NUEVA ESPERANZA 

CABACHE 

TACABAMBA 

PROGRESOPAMPA 

SAN PABLO 

PALMA CONCHUD 

SANTA ROSA DE PUCARA 

SEXE 

LAS TUNAS ALTO 

LA QUINTA 

CARDON 

PEÑA BLANCA 

AYAQUE 

PUSANGA 

CARDON BAJO 

NARANJO ALTO 

EL NARANJO BAJO 

SANTA RITA 

LAUREL 

EL CARBON 

BELLAVISTA 

VISTA ALEGRE 

SAN JUAN DE TACABAMBA 

SAN JUAN NUNGO 

CHUCMAR ALTO 

CHUCMAR 

EL VERDE 
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ALTO VERDE 

LA COLCA 

MIRAFLORES 

NUEVO PORVENIR 

ALICONPATA 

DINAMARCA 

LANCHECUCHO 

UNION PUCARA 

JALCANUNGO 

GRANERO 

SUCCHAPAMPA 

CHOAGUIT 

UÑIGAN 

EL LANCHE 

LA LAGUNA 

SAN LUIS DE PUÑA 

SANTO DOMINGO 

LANCHEPAMPA 

RAMOSPAMPA 

LA CHAMANA 

AGUA BRAVA 

CHUSPA 

EL ARENAL 

NUEVO SAN MARTIN 

HUALANGO 

TOCMOCHE 

YAQUE 

HUALANGA 

CASUPE 

CHALAQUIS 

PUEBLO NUEVO 

ALGARROBO 

HUABO 

BUENA VISTA 

LOS PALTOS 

CONTUMAZA 

CHILETE 

SAN FELIPE 

TABACAL 

EL HIGUERON 

EL JOCCO 

HUANRRIGOLLAN 

PUQUIO 

CONTUMAZA 
SILACOT 

CHILIN 
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LA BANDA ALTA 

LANCHICOT 

YOPADON 

LA COCHA 

NANSHA 

CALATE 

CASCABAMBA 

MOLLEPATA 

COBDON DE CHANTA 

CORRALES DE CHANTA 

LORITUAS 

ESTERILLAS 

EL GRANERO 

SAN JORGE 

LECCHEN 

PIEDRA BLANCA SAN ANTONIO 

COSIETE 

SIETE VIENTOS 

JANDON 

MEMBRILLAR 

SANTA MARIA 

EL MOTE 

LA SHAYUA 

EL GUAYO 

SAN JOSE DE POZO 

PALO BLANCO 

MONTE VERDE 

LOS ALISOS 

VIRONTON 

EL SALARIO 

TARZOS 

LANCHICOT ALTO 

AGUA SUCIA 

VISTA FLORIDA 

ANDARA 

HUAMANGA 

NONDON 

LA TRAVESIA 

CACHIL (LA TRAVIESA) 

CURIPAMPA 

CRUZ DE CAJAMARCA 

RUPE 
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CUPISNIQUE 

SANTA CATALINA 

EL PALILLO 

TIERRA BLANCA 

LA BANDA 

LAS PAMPAS 

SAN LORENZO 

JUQUE 

LA ZANJA 

LA FILA 

CHAVI 

LAS PALMAS 

EL PASAJE 

LAS CAMPANILLAS 

PUNTA DEL AGUA 

GUZMANGO 

ESPINO LARGO 

POSHAN 

LAS ROSAS 

AMANCHALOC 

SAN NICOLAS 

LA SUCCHA 

SAN ISIDRO DE ROSAS 

LA TOMA 

LAS QUINUAS 

EL AGUA CHUQUIMANGO 

LA ARENA 

YUMAL POTRERO 

LOS ROSARIOS 

LA BANDA 

CHILINTON 

MEMBRILLAR 

TAMBUNON 

PAMPA DE SANTIAGO 

EL CUYERO 

LAS MALAHIERBAS 

YAMADON 

YACRA 

LA TRANCA 

CERRO GRANDE 

LA SHONGA 

LIUSHA 

SAN BENITO 
LA CIENEGA 

RINCON 
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FILA DEL CHOLOQUE 

PUEBLO NUEVO 

LA VILLA 

SANTA ANA 

LA PORTADA 

EL TURRAL 

EL PORTAL 

CHAPOLAN 

EL HUABITO 

LAS LOMAS 

QUID 

LA HUABA 

SANTA CRUZ DE TOLEDO 

LA LOMA 

EL ALIZO 

PAMPA DE ALAMOS 

LA OYADA 

EL MOLINO 

EL LIRIO NUEVO 

EL ROSO GRANDE 

LAS CHACRITAS 

EL GUABO 

FILA DEL MOLINO 

SIENQUE ALTO 

EL TAYITO 

EL SALVAJE 

NUEVA YORK 

RUMIPAMPA 

LA PACCHA 

LA CUEVA 

LLADE 

PORCOT 

LAS CHAMANAS 

EL CAPULI 

EL NARANJO 

ANDABOLLAN 

ALCANTARILLAS 

EL JAZMIN 

LAS LIMAS 

PIEDRA OSCURA 

LA TRANCA 

PIEDRA CRESTON 

EL REMATE 
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LA FILA DE LA CAMPANA 

PAMPA RAYMUNDO 

TANTARICA 

NANRRA 

CHUQUIMANGO 

TOCALI 

BELLAVISTA 

TUPOÑE 

LAS CONTOYAS 

CARMECHE 

CHETIL 

YONAN 

LAS HUACAS 

YATAHUAL 

EL PONGUITO 

YONAN NUEVO 

VENTANILLAS 

EL MANGO 

PAMPA LARGA 

SANTA CLARA 

YUBED 

PITURA 

LA FLORIDA 

VISTA ALEGRE 

CUTERVO CALLAYUC 

LA PALMA 

VISTA ALEGRE 

CUCHEA 

SANTA RITA 

PERLAMAYO 

CHORRILLOS 

SHAMBO 

SADAMAYO 

PUEBLO NUEVO 

SANTA CLARA 

EL TRIUNFO 

CONDOAN (CHIQUITOY) 

UNION SAN JOSE 

SANTA FE 

GRAMALOTILLO 

PUQUIO 

CHONTAS BAJAS 

EL PORVENIR 

NUEVO HUALLAQUIL 

LIMON 
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SAN JUAN BAUTISTA 

FILADELFIA 

TOCHEPAMPA 

EL SALLOC 

HUERTILLAS 

CHONTAS ALTAS 

MERENDANA 

VILUCO 

YUBE 

SAN JUAN DE CHIPLE (CHIPLE) 

LA UNION 

PACCHA MIRAFLORES 

SAN JUAN DE DIOS 

AGUA DULCE 

NUEVO MORERO 

LLANGUA 

SAN JUAN DE CHORRILLOS 

LA LIBERTAD 

ILUCAN 

SANTA TERESA DE QUEROMARCA 

SANTA ROSA 

POZA SECA 

HUALAMILIO 

CHURAZ 

CUCHEA NOGAL 

CHOROS 

LA PRIMAVERA 

SAN ANTONIO 

SAN PEDRO 

MIRAFLORES 

LA SUCCHA 

LA BALSA 

LA PRIMAVERA 

NUEVO SAN PABLO 

CUJILLO 

PARAISO 

EL RAYME 

QUILUCAT 

CUNUAT 

CONTULIAN 

NUEVO ORIENTE 

EL PAGO 

NUEVA UNION 

CUTERVO NUEVO PORVENIR EL ESPINO 
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EL CHIRIMOYO 

EL EUCALIPTO 

CHUPICAMONTE 

LA SHITA 

LA PENCA 

CACHULQUE 

AÑICO 

SANTA ROSA DE TAPO 

SANICULLO BAJO 

LA LLICA 

PATAHUAZ 

VALLE EL REJO 

PACO PAMPA 

EL CARDON 

TRIGOPAMPA 

SAN FELIPE 

LA JAYUA 

LUSCATE 

NUEVO CAPULCAN 

PAYAC MUÑONO 

LAS PALMAS DE MUICHUD 

NUEVO ORIENTE 

VALLE HUICHUD 

CALLACATE SAHUAL 

LA CASCARILLA 

NARANJO DE PAYAC 

BUENOS AIRES 

VALLE CONDAY 

ANGURRA 

SAN CRISTOBAL DE NUDILLO 

SAN LUIS DE PURAPURAN 

CHAULLACOCHA 

HUACALLAC 

ALTO CHAQUIL 

CARHUACRUZ 

LANCHE CONGA 

AMBULCO GRANDE 

REJOPAMPA 

CARAMARCA GRANDE 

NUEVA UNION DE SUMIDERO 

FLOR DEL SOL 

QUINSHAPA 
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CHUGURMAYO 

CARAMARCA CHICO 

VALLE CHUGUR MAYO 

SADIN 

EL VERDE 

LA PALMA DEL VERDE 

VISTA ALEGRE DE YANGACHIS 

TUYO TUYO 

YANGACHI 

CHIPULUC 

LA PACCHA 

LA SOLA 

CAJERON 

ALTO TRIUNFO 

EL ARENAL 

YERBABUENA 

YACUCHINGANA 

HUANGASHANGA 

NUEVA CONGONA 

CULLA 

VALLE YATUN 

SAUCE 

YAMAPACCHA 

AÑALCATE 

EL REJO 

LA RAMADA 

LOS PUENTES 

VALLE GRANDE 

COCHAGAN 

TAMBILLO 

CHACRERIAS 

SINSHAHUAL 

LA CUBILLINA 

PIMPINGOS 

CUYCA 

LA ESPERANZA 

LA VIÑA 

LA UNION 

PANAMA 

EL CANTOR 

EL VENCEDOR 

LA LAGUNA 

HUARANGO CRUZ PAMPA 

EL LAUREL 
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NUEVA ALIANZA 

EL MIRADOR 

PLAYA HERMOSA 

EL NARANJO 

PALTURCO 

NUEVO ILUCAN 

ALTO PUCALA 

BARBASCO 

LA LIMA BARBASCO 

EL PROGRESO 

QUEROCOTILLO 

VENTARRONES 

SAN VICENTE DEL PALMO 

GUAYAQUIL 

SANTA ROSA 

CATACHE 

PARIC 

LA COLPA 

SAGASMACHE 

SANTOS 

COMBENTO 

LANCHEPAMPA 

SANTA ROSA DE MINAS 

VALLE GUAYAQUIL 

SAN BERNARDO DE INAMIACO 

EL LIMON 

PAMPA GRANDE 

LA PALMA 

SUCCHURAN 

EL CORRAL 

LA SHILLA 

YERBA BUENA 

CHUMBICATE 

GUAYABAS 

EL MOLINO 

PAJURILLO 

BUENOS AIRES 

UNION QUILAGAN 

NUEVO PORVENIR LOS ALISOS 

ZURA 

ÑULE 

TAMBILLO 

EL PALTO 



Estudio Especializado de Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático 

Gobierno Regional Cajamarca – Subgerencia de Acondicionamiento Territorial                            451 

SAN ANDRES DE 
CUTERVO 

QUILLUGUAY 

CHORRO BLANCO 

LA SUCCHA 

SHAHUIN 

SANTA ROSA DE LA VIÑA 

GRAMALOTE 

EL MOLINO 

SAN JUAN DE CUTERVO 

TOREADOR 

LA LIBERTAD 

AMACHONGA 

VALLE LA SADA 

MUSUNGATE 

NUEVO PROGRESO 

SANTA ROSA 

SAN LUIS DE LUCMA 

SANTA ROSA DEL TINGO 

CASIAMPATA 

SINSHAHUAL 

LA PALMA DE SANTA ROSA 

LA LIBERTAD 

NUEVO SAN LUIS 

VISTA ALEGRE DE UÑIGAN 

SUCCHAPAMPA 

TUNASLOMA 

CHILAC 

EL PROGRESO 

SAPAYUT EL TRIUNFO 

SANTO DOMINGO 

SANTA CRUZ 

CHIPLE LIMON 

ALTO PINDOE 

LAS PALTAS 

HUALAMA 

BAJO PINDOE 

LAMIDERO 

AMBATO 

LA VIÑA 

MONTE GRANDE 

SAN MARTIN 

MICHIGO 

CHURUMAYO 

PUNTURCO 

BALSAS CHOLOQUE 

SANTA FE 
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EL PORVENIR 

EL ACHOTE 

GRAMALOTILLO 

SAN JUAN LIMON 

LIMON TARROS 

VISTA ALEGRE 

SANTO DOMINGO DE LA 
CAPILLA 

NUEVO ORIENTE 

LIMON GUAYAQUIL 

TABLA BAMBA 

LIMAS GRAMALOTE 

CHAMANA 

NARANJITO 

SANTA RITA 

PAN DE AZUCAR 

CALABOCILLO 

LA FLORIDA 

SAN JOSE 

PLAYA HERMOSA 

GUAYABO 

SAN PEDRO 

SANTO TOMAS 

MUÑUÑO 

LA UNION 

BUENOS AIRES 

TAYALES 

EL SALLUF 

EL ROBLE 

PALMA CENTRAL 

PLAYA GRANDE 

EL ARENAL 

LA VIÑA 

SAUCE 

EL PORVENIR 

QUILLUGAY DE SANTO TOMAS 

NUEVO PUCALPA 

LA SUCCHA 

MIRAFLORES DE PUSGAN 

ANDAMARCA 

LONGUTAY 

SANTA ROSA 

EL PUEBLO LO HIZO 

SAN JOSE 

VISTA FLORIDA 
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LA GRANADILLA 

SAN JUAN PAMPA 

VISTA ALEGRE 

SOCOTA 

CUÑANQUE 

LAGUNA SHITA 

EL PUQUIO 

CRUZ DE CHALPON 

CHANGAY 

QUIJOS MIRADOR 

GUINIAMAYO 

QUICTUALLE 

LA PROVIDENCIA 

MARIA 

CHILCAPATA 

LIGUÑAC 

NUEVO ORIENTE 

CHURUMAYO 

LIBERTAD DE LA PALMA 

CABORAN 

LA UNION 

CHULLANGATE 

EL PORVENIR 

TUSLLON 

SANTA CRUZ DE TUSLLON 

TORIBIO CASANOVA 

MORERO 

GUAYAQUIL 

UCTUPAMPA 

CHOLOQUE 

SANTA ROSA 

LA NARANJA 

HUALGAYOC BAMBAMARCA 

HUILCATE TRES (LLACSHAGARA) 

28 DE JULIO 

CHACHACOMA 

SHAUAC 

LA RAMADA 

SANTA ROSA 

NUEVA ESPERANZA 

TUCO BAJO 

CHACAPAMPA ALTO 

CHACAPAMPA BAJO 

AHIJADERO HUANGAMARCA 

SAN JUAN DE HUANGAMARCA 
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SEXCE 

HUANGAMARCA RURAL 

HUANGAMARCA LA UNION 

SUQUE 

CHACAPAMPA ALTO SECTOR 2 

PATAHUASI 

LA VIZCACHA 

HUAGARISH 

ALTO PERU 

POROPORO 

AGUA SANTA 

PASHGOLPATA 

TAMBILLO BAJO 

MIRAFLORES EL TAMBO 

LUCMACUCHO LLAUCAN 

CASHAPAMPA ALTO 

NOGALPAMPA 

CHICOLON ALTO 

NUEVA UNION 

ENTERADOR BAJO 

PASAUMACA 

CHAQUIL 

COÑORCONGA 

BATANCUCHO 

CHORRO BLANCO 

PUSOC 

LOCPA 

LIRIO ALTO PERU 

AHIJADERO DE LA CAMACA 

SANTA ROSA 

EL PARAISO 

CAPULI BAJO 

SHAUAC ALTO 

UÑIGAN CHALA 

APAN  28 DE JULIO 

CUÑACALES LLAUCAN 

CUÑACALES BAJO 

LUCMA EL BADO 

AGOMARCA ALTO 

PAMPAGRANDE 

LUCMA LA RETAMA 

PROGRESOPAMPA 
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EL MIRADOR 

AUQUE MIRADOR 

EL TIMBO 

PAMPA GRANDE SAMAGAY 

EL PORVENIR 

COLPAPAMPA 

MONTEREDONDO 

MIRAFLORES EL PROGRESO 

SAN ANTONIO ALTO LA UNION 

SAN ANTONIO ALTO 

SECTOR OCHO 

CAPULI EL VALLE 

QUINUAMAYO 

MACHAYPUNGO ALTO 

MACHAYPUNGO LA UNION 

MACHAYPUNGO BAJO 

LUCMA LA UNION 

FRUTILLO ALTO 

POMAGON BAJO 

POMAGON ALTO 

CASHAPAMPA BAJO 

TAYAMAYO 

EL TAMBO RURAL 

SUGAR MAYO 

PARAGURAN 

YERBA BUENA 

MAYGASBAMBA 

RAYOCITANA 

LA HUAYLLA 

QUINUA ALTA 

SAN JUAN CORRALPAMPA 

LIRIO LINDA FLOR 

EL ALUMBRE 

TOTORACOCHA 

PORVENIR LLAUCAN 

COLINAS VERDES 

QUENGO RIO BAJO 

AUQUE ALTO 

CUMBE LIRIO 

CUMBE CHONTABAMBA BAJO 

POLONIA LA COLPA 

LA FLORIDA 
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SAN FRANCISCO DE ASIS 

QUENGO RIO ALTO 

CHUGUR 

TACAMACHE 

PERLAMAYO TRES LAGUNAS 

PERLAMAYO TAMBILLO BAJO 

PERLAMAYO TAMBILLO ALTO 

RAMIREZ 

CHENCHO 

LA PALMA 

PAMPA GRANDE 

HUALGAYOC 

PALO BLANCO 

LA TAHONA ALTA 

NUEVO TUNASPAMPA 

LA RINCONADA 

LA CUADRATURA 

COYMOLACHE BAJO 

MOLINO PAMPA 

SAN JOSE DEL CUMBE 

CORTADERAS 

CHILON 

CORRAL PAMPA 

MORAN ALTO 

EL TINGO SECTOR 3 

MARAYCUCHO 

EL TINGO HUECO GRANDE 

ALTO COYMOLACHE 

LA ESMERALDA PUNTA HERMOSA 

JAEN BELLAVISTA 

SANTA ROSA DE CHANANGO 

TOLEDO Y LAS PLAZAS 

LA GUAYABA 

SANTA ELENA 

PAPAYAL 

LA FLORESTA 

SIANGO 

EL BATAN 

ALTAMIZA DE CHINGAMA 

LAUREL DE CHINGAMA 
CORAZON DE NARANJOS DE 

CHINGAMA 
MEXICO II DE CHINGAMA 

UÑEGATO 

SHUMBA BAJO 

LAS PLAZAS 
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MINAS 

SAN JUAN DEL PUQUIO 

HIGUERONES 

SANTA CRUZ II 

PITAYAS 

PUERTO MARAÑON 

EL MANGO 

SAMBIMERA 

NUEVA ESPERANZA 

SANTA CRUZ 1 

TAMBILLO 

CATAHUAS 

LA CAPILLA 

PUSHURA ALTA 

CHINCHIQUE BAJO 

CHONTALI 

LAGUNAS 

PIEDRA DEL INCA 

EL TRIUNFO 

AGUA DE LEON 

SAN JOSE OBRERO 

ALTO PERU 

NUEVO SAN LORENZO 

LA PALMA DEL PARAMILLO 

MIRAFLORES 

LAS PALMAS 

LA PALMA DEL PARAMO 

PALTAPAMPA 

EL TUMBO 

SAN ISIDRO 

LOS HUAYOS 

EL PARAISO 

CONGONA 

LA PRIMAVERA 

LAS LIMAS 

CRUZPAMPA 

LA HUACA 

LA LIBERTAD 

SAN JUAN DE DIOS 

CHONTALI (LOS SAUCES) 

NUEVO TABACAL 

SAN LUIS 

NUEVA ALIANZA 
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BUENOS AIRES 

HUAYACAN 

SANTA ROSA 

MANANTIAL 

COLASAY 

CUYCA COLASAY 

LOS LIMONES 

AGUA SABROSA 

EL SURO 

EL PALMO 

NUEVO PORVENIR 

LA CHORRERA 

EL LIRIO 

CORRALPAMPA 

SAN GERARDO DE CHURCA 

SAN FRANCISCO 

CARIMA 

BUENOS AIRES 

LAS IGLESIAS 

LA PODEROSA 

PICHILINGUE 

LA UNION 

BOLIVAR 

EL VENCEDOR 

LA PALMA DEL LIRIO 

FLOR DE LA ESPERANZA 

NUEVO ORIENTE 

EL MIRADOR 

NUEVO MILENIO 

VILLASANA 

JORONGA ALTO 

NUEVO BRASIL 

LA PALMA 

BOMBOCA 

JORONGA 

PARAISO 

LOS FAIQUES 

BALSA PAMPA 

EL NARANJAL 

VISTA ALEGRE 

HUANCHAMA 

VALLEJOS 

LAUREL 
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EL PARAISO 

TABLON 

LA FILA 

HUARANGUILLO 

BOMBOQUILLO 

HIERBA BUENA 

PAPAYAL 

PUENTE BLANCO 

NIVINTOS 

HUALANERO 

ALTO SINAI 

LIMON II 

CANGREJO 

EL CACAO 

ILLA 

EL HUALTE 

CHORRO DEL OBISPO 

HUABAL 

SAN MIGUEL DE CHINCHIQUE 

GUAYAQUIL 

SAN CRISTOBAL 

CORAZON DE JESUS 

PERLAMAYO 

JAEN 

EL ARENAL 

EL MIRADOR 

EL NOGAL 

VISTA ALEGRE DE JAEN 

GUAYAQUIL 

EL DIAMANTE 

SAN FRANCISCO 

MIRAFLORES CASCARRILLA 

EL TRIUNFO 

BUENOS AIRES 

GRANADILLAS 

SAN LUIS DEL MILAGRO 

LA VICTORIA 

SAN JUAN DEL PORVENIR 

EL PORVENIR 

LA PALMA DE LAS NARANJAS 

SAN ANDRES 

LA LIBERTAD 

SANTA ROSA 

LA FLORIDA 
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MIRAFLORES DEL SUR 

VALILLO 

SAN MARTIN DE PORRAS 

SAN NICOLAS 

LA FLOR 

EL LIMON 

LA ESPERANZA 

BUENA ESPERANZA 

EL EDEN 

MESONES MURO 

PALO BLANCO 

PUENTE ZONANGA 

GUAYACAN 

SANTA MARIA 

VISTA ALEGRE DE VALILLO 

CRUZPAHUASI 

CHAMBAMONTERA 

ZONANGA ALTA 

LA UNION 

NUEVO ZANANGA 

LAS MALVINAS 

NUEVO DIAMANTE 

PUENTE CHAMAYA II 

SEÑOR CAUTIVO 

LA VIRGINIA 

LA CASCARILLA 

VISTA HERMOSA 

LA BALSA 

VISTA ALEGRE DE ZONANGA 

NUEVO JERUSALEN 

RINCONADA LAJEÑA 

LAS DELICIAS 

PROGRESO 

BELLA ANDINA 

GRANADILLAS 

LAS LIMAS 

SANTA FE 

LA QUINTANA 

LAS PIRIAS 

EL CAFE 

PEÑA BLANCA 

HUARRAYO 

PALO BLANCO 
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LA ESMERALDA 

PUCARILLO 

EL MIRADOR 

LA FORTUNA 

SALABAMBA 

LA PALMA 

QUILLABAMBA 

LA SOLEDAD 

CHOLOQUE 

NARANJITOS 

PALO GACHO 

CRUZ ROJA 

LA LIBERTAD 

SAN FRANCISCO JAVIER 

PORTACHUELO 

RUMIBAMBA 

LOS ANGELES 

POMAHUACA 

LOS CEDROS DE LA FLORIDA 

CALABOZO 

LIMON 

PATACON 

ARENAL 

CHURUYACU 

BETEL 

NUDILLOS 

MANGAYPA 

LAS YANGUAS 

ATUMPAMPA BAJO 

ATUMPAMPA ALTO 

LA RAMADA 

PASCA PAMPA 

SAN ANTONIO 

SONDOR 

LAS JUNTAS 

PAMPA COLORADA 

HUARANGO PAMPA 

ALTO MANTA 

LA FLOR DE LA PALMA 

VIRGEN DEL CARMEN 

PINCHINAS 

EL HUABO 

PAMPA SAN RAMON 
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EL ALGARROBO 

ALTO ARTEZONES 

MANZANO 

AGUAS VERDES 

BARRO NEGRO 

CASCARILLA 

INFIERNILLO 

LAS TAYAS 

MONTE GRANDE 

FAIQUE PAMPA 

SHIMBE 

CUCHOPAMPA 

TAMBILLO 

LANCHEMA 

PUCARA 

CABRA CHICA 

LOS NARANJITOS DE IGUASHI 

SAN JUAN DE TAPUSCA 

LA PAUCA 

BALSAS 

PUENTE TECHINT 

ALCAPARROSA 

LA CHORRERA 

CABUYAS 

SAN ISIDRO DE LA VEGA 

SONDOR PUCARA 

SECTOR LAS NARANJAS 

SANTA CLARA 

SAN ANDRES 

SALLIQUE 

LA LOMA 

TUMAMAQUE 

MOROCOCHA 

LOS BALCONES 

PALAMBE 

BARRIOS BAJOS 

LA VAQUERIA 

LLUSHCA 

ANCHUAYA 

MARISCAL CASTILLA 

CHIRIMOYO 

VALLE HERMOSO 

SHIMANA 

CHALAMACHE 
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EL ALISO 

ALLACATE 

VISTA ALEGRE 

CONCHUA 

EL ESPINO 

PARA 

LA TUNA 

TABACAL 

CATALA 

DOS DE MAYO 

ARABISCA 

ALTO SALLIQUE 

EL JARDIN 

EL CIRUELO 

PASHUL 

EL PROGRESO 

SANTA ROSA 

MOCHICA 

SAULACA 

PAMPA COLORADA 

SELEMPAMPA 

PALO BLANCO 

LAGUNA BARROSA 

PORCUYA 

CHAMANAL 

SHIYANGUA 

MEMBRILLO 

COYONA 

TAMBILLO 

CABUYAL 

LOMA LARGA 

PALO BLANCO 

LOS HUAYOS 

JAYAPA 

LOS CORRALES 

EL ALUMBRE 

CASCAJO 

SAN FELIPE 

LAS PAMPAS 

TIERRA AMARILLA 

EL PALMO 

MARCOPAMPA 

LAMALAMA 
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NARANJO 

MAMACA 

CHAFAN 

PALTO 

PIQUIJACA 

MIRAFLORES 

LA PEÑA 

ALGARROBO 

SALITRE 

SANTA ROSA DEL SALITRE 

SANTA ROSA 

EL TAMBO 

PUEBLO NUEVO 

TIERRA BLANCA 

PEDREGAL 

TRIGOPAMPA 

HUARANGOPAMPA 

LA COCHA 

PAMPA VERDE 

NUEVO PAMPA VERDE 

CAHIACO 

GUAYAQUIL 

CAMAYO 

CABULLO 

LA HUACA 

POTRERILLO 

MONTE GRANDE 

LLEGAPAMPA 

PIEDRA BLANCA 

PORTACHUELO 

AYABAQUITA 

SANTA ROSA DEL CARRIZAL 

PARGOPUNTA 

TAYAPAMPA 

SAN JOSE DEL ALTO 

LA FORTALEZA 

SAN LORENZO 

PATRIA MIA 

SAN PATRICIO 

SAN PEDRO 

SANTA RITA 

VISTA HERMOSA 

NUEVO PARAISO 
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TAMBORILLO 

SAN JOSE DEL ALTO 

EL TUNDAL 

LOMA LA CERA 

LA TUNA 

ANGASH 

LA CATAHUA 

SAN JUAN DE DIOS 

LOS OLIVOS 

EL TRIUNFO 

POTREROS 

RASTROJOS 

SAN FRANCISCO 

LA PALMA 

EL HIGUERON 

EL PROGRESO 

NUEVA UNION 

EL BATAN 

SANTA FE 

SANTA ROSA 

PACUYACU 

SAN ANTONIO 

MONTAÑUELAS 

NUEVA ALIANZA 

EL PALMAL 

MUCHICAMONTE 

POLEO ROBLEPAMPA 

CHADO ALTO 

VISTA ALEGRE 

LOS LIMONES 

BARRIO NUEVO 

LAS CHONTAS 

LA HACIENDA 

CHUYAYACU VIEJO 

CHUYUYACU NUEVO 

JAEN VIEJO 

ROMERILLO ALTO 

SHUMBANA ALTO 

EL DIAMANTE 

SHUMBANA BAJO 

SAN MARTIN DEL ALTO 

CHADO BAJO 

PUYAYA 
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NUEVO HUANCABAMBA 

NARANJAL 

LA NUEVA ESPERANZA 

LA HUACA 

ALGARROBAL 

EL ROBLE 

TOMAQUE 

EL PARAISO 

NUEVO GRAMALOTAL 

POMARA 

TUPAYTUPANA 

SANTA FE 

PUERTO SALINAS 

EL CEDRO 

TIO PAMPA 

SAN IGNACIO CHIRINOS 

NUEVO PARAISO 

VISTA ALEGRE 

EL PORVENIR 

DERRUMBOS 

CHULALAPA 

SHIMANILLA 

EL HIGUERON 

LOS ARROLLOS 

TIGRILLAL 

LA UNION 

CORAZON DE JESUS 

SILLARRUME 

CHURUPAMPA 

VENTANAS 

LA MESETA 

LA WITRERA 

SANTA CRUZ 

MUYO 

SAN PEDRO DE PERICO 

CEREZAL 

YUCARICA 

HUAQUILLO 

JUAN VELASCO ALVARADO 

CHUCHUHUASI 

PAMPA DE LA QUINUA 

SAN MIGUEL DE LOS HUARANGOS 

BALCONES 
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NUEVA ESPERANZA 

LA PALMA 

LOS ALAMOS 

ALTO PIRIAS 

EL CEDRO 

SANTA LUCIA 

EL CARCAMO 

LIMON ALTO 

LOS RAYOS DEL SOL 

ALCANFOR 

NUEVO ANGUIA 

AGUAS CLARAS 

LA CATAGUA 

EL PINDO 

HUARANGO 

SAN MIGUEL 

FLOR DE HUARANGO 

UVINTA 

CIGARRO DE ORO 

EL PALMO 

LAS CATAHUAS 

TAPARA 

DIEGO SANCHEZ 

MANO DE LA VIRGEN 

MORROPONCITO 

UNION CHINA ALTA 

CRUCE EL MOLINO 

MACAS 

AGUA DULCE 

SAUCEPAMPA 

LAS NONAS 

NUEVO SANTA ROSA 

SHUMAYA 

EL SERENO 

SANTA CLARA 

EL EDEN 

VERDE QUIHUA 

PUERTO TABALOZO 

PORONGUITO 

LA VIÑA 

ALTO MONTE DE ISRAEL 

BUENA ESPERANZA 

YAMAKEY 
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BURGOS 

LA PALMA 

NARANJO CHACAS 

SAN ISIDRO 

SUPAYAKU 

SUWA 

SELVA ANDINA 

NUEVO PIURA 

LAS PIÑAS 

CHALAQUITO 

MIRAFLORES 

SAN LUIS 

SILLAPE 

EL CONVENTO 

TUPAC AMARU 

EL TATAQUE 

BUENOS AIRES 

SAN MARTIN DE CHINCHIPE 

EL LAUREL 

EL REJO 

LA UNION 

ROMERILLO 

OZURCO 

LA MUSHCA 

PANGOYA 

PISAGUAS 

LA COIPA 

SAN MARCOS 

EL ARBOLITO 

PAMPA HERMOSA 

EL CARRIZO 

EL LIMON 

SAN JUAN 

LLANO GRANDE 

SAN MIGUEL 

FLOR DE LA SELVA 

SAN MARTIN DE YERBAS BUENAS 

EL HORCON LA PIRIA 

TABLONCILLO ALTO 

LAS CALABAZAS 

LAS CUEVAS 

EL CRUCERO 

MACHETE 
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LA NARANJA 

LA PALMA 

CATAHUA 

LA CIDRA ALTA 

SAN LORENZO 

BARRIOS ALTOS 

SANTA ROSA DE LA FLOR 

NUEVO PARAISO 

LA LAGUNA 

LA CHONTA 

BARRO NEGRO 

ARBOLITO 

LA CIDRA 

PEDERNALES 

BUENOS AIRES 

ALTO PAPAYAL 

LOS CEDROS 

EL HUABO 

LA LIMA 

LOS OLIVOS 

NAMBALLE 

LA NARANJA 

SAN JUAN DE LA FRONTERA 

PUERTO 3 DE MAYO 

FLOR DE SELVA 

LINDEROS 

VICENTE DE LA VEGA 

MIRACASA 

SAN LORENZO 

LATERAL 

YANGACAL 

SAN IGNACIO 

LOS LLANOS 

PUERTO CRISTAL 

FAICAL 

HUARANGOS 

EL REJO 

ALTO MILAGRO 

LA ZANORA 

PUERTO SAN ANTONIO 

SEÑOR DE LOS MILAGROS 

ALTO POTRERILLO 

LOS LIRIOS 

ALTO TOMAQUE 
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CRUZ DE CHALPON 

ALFONSO UGARTE 

SAN MARTIN 

EL HUABO 

NUEVO PORVENIR 

RICARDO PALMA 

LOPEZ 

BARRIO NUEVO 

PORTACHUELO 

EL REJITO 

NUEVO SAN JUAN 

TOMAQUE 

NUEVO AMANECER 

LA UNION 

BELLAVISTA 

ATAPACA 

SANTA ROSA 

VISTA HERMOSA 

LA VICTORIA 

EL PROGRESO 

NUEVO PARAISO EL CHAUPE 

ALTO BOLOGNESI 

EL SAUCE 

NUEVO LIMA 

BAJO IHUAMACA 

UNION LAS MERCEDES 

MIRAFLORES 

TUPAC AMARU 

VISTA ALEGRE 

SOL ANDINO 

SAN MIGUEL 

BAJO SAN MIGUEL 

NUEVO SOLITOR 

SAN JOSE DE LOURDES 

FRONTERA SAN FRANCISCO 

NAZARETH DE LA CUMBRE 

DINAMARCA 

NUEVO PROGRESO 

ESTRELLA DEL ORIENTE 

SELVA ANDINA 

NUEVO HUANCAYO 

RUMICHINA 

LOS NARANJOS 
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SAN JUAN DE SALINAS LOYOLA 

BELLO HORIZONTE 

NUEVO PORVENIR 

BUENOS AIRES DEL PARCO 

NUEVO SAN LORENZO 

EL PALMAL 

LAS CASAS 

PUERTO TUPAC AMARU 

PEDREGAL 

UNION SAN JUAN 

LOS ALPES 

TABLONES 

ALTAMIZA 

LA UNION 

MARINDOS 

LA HUACA 

JORGE CHAVEZ 

CAMANA 

NUEVO SANTO TOMAS 

EL REJO 

JOSE OLAYA 

PARAISO 

LAS PALMERAS 

NUEVO KUCHA 

NAMBACASA 

DORADO DEL ORIENTE 

EL LAUREL 

LA CHORRERA 

GARRUCHAS 

NUEVA UNION 

CRUCERO 

GRAMALOTES 

JERUSALEN 

CHIMICHIMI 

EL FAIQUE 

TABACONAS 

PUENTE DE PIEDRA 

UNION LA LOMA 

AGUA BLANCA 

PALMAPAMPA 

LA BERMEJA 

MONTE DE LOS OLIVOS 

TABACAL 
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TOROHUACA 

CORRALHUICHE 

HUAHUAYA ALIZANA 

ESTRELLA DIVINA 

RAYO EL SOL 

EL VALOR 

PANCHIA ALTO 

PAMPA DE LIMON 

CAJALOBOS 

HIGUERON 

TIRUYAS 

EL CARMEN 

NUEVO PORVENIR 

NUEVA LIBERTAD 

MARISCAL CASTILLA 

HUAHUAYA CRISTAL 

JACTA TOCTO 

JOSE DE SAN MARTIN 

TINAJAS 

HUAYACAN 

LA FLORIDA 

SAN PEDRO 

BUENOS AIRES 

VISTA HERMOSA 

YAMANGO 

NUEVO CANCHAQUE 

SAN GERONIMO 

GETZEMANI 

LA PALMA 

NUEVO SAN JUAN 

UCUMAYO 

LA UNION 

SAMBUMBAL 

NUEVO SAN JOSE 

ALTO ANDINO 

ALTO PUCHUA 

LAS MERCEDES 

ROMERILLO 

SAN 
MARCOS 

CHANCAY 

EL PLOMO POMARONGO 

SOCCHAGON 

SICSIBAMBA 

MASMA 
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CHUQUIPUQUIO 

PIEDRACHINA 

SHILLABAMBA 

PAMPA LA TUNA 

EDUARDO VILLANUEVA HUACACORRAL 

GREGORIO PITA 

CARBON ALTO 

EL CANLLE 

LIMAPAMPA 

LAGUNA GRANDE 

CHIQUINDA 

TUYUYPAMPA 

BELLAVISTA 

PARIAMARCA 

LA COLPA 

NUEVA ESPERANZA 

EL LIRIO 

LA HUALLA 

EL CAPULI (EL CHIMCHUANGO) 

PAUQUITA 

LAS OCAS 

ULLILLIN BAJO 

ULLILLIN ALTO 

HUALANGA 

PUEBLO NUEVO 

ALIMARCA 

ICHOCAN 

SUNCHUPAMPA 

LA TOTORILLA 

PAUCAMAYO 

LAS LAJAS 

LA CHILCA 

POROPORO 

LLANUPACHA 

POROPORITO 

PAMPLONA 

JOSE MANUEL QUIROZ 

LA LIMA 

MALCAS 

CASHAPAMBA 

SAN CARLOS 

JUCAT 

HUACRAYO 

LACHUQUE 

EL CONSUELO 
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CASAPAMPA 

LAS POLAS 

QUINUAMAYO 

HIJADERO 

LOS SHIRAQUES 

LA CHIRIMOYA 

ATUNPAMBA 

JOSE SABOGAL 

TINGO LA PALLA 

PAY PAY 

MATIBAMBA 

NUEVO HORIZONTE 

EL LAYO 

EL AMANTE 

LICLICONGA 

NUEVA ESPERANZA 

HUACOTO 

PAMPAS VERDES 

CORIORCO 

CHILINMAYO 

TOTORA NUEVA 

ASHOPATA 

EL SAUCE 

LA COCHA 

EL CARDON 

VENTANILLAS 

CAMISCUCHO 

NUEVO SAN JUAN 

AGUA BLANCA 

NUEVO SAN ANTONIO 

NUEVO JERUSALEN 

LA RASPADURA 

EL PORVENIR (LA PALPATA) 

MALAT 

SANTA ANA (ZAPALLOPAMA) 

AUSHUCONGA 

VILLA EL SALVADOR 

ALISOPATA 

SAN JOSE DE LAGUNA 

LA SHITA 

AGUAS VERDES 

VENECIA ALTA 

NUEVA SANTA ROSA 
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JELIC 

CHACAPAMPA 

UÑIGAN 

CARUACONGA(CARHUACONGA) 

PEDRO GALVEZ 

SANTO DOMINGO 

ALPACAROSA 

CHILCAPAMPA 

LA TOTORA 

MOLLORCO 

MARCO PAMPA 

CHOLOQUE 

CASCASEN 

CATAGON 

CHUGUR 

HUAYANAY 

EL ALIZAL 

JUQUIT 

POROPORO 

PATIÑICO 

LEONCIO PRADO 

SAN JOSE DE EDELMIRA 

EDELMIRA 

LA COLMENA 

PAMPA COLORADA 

SAN MIGUEL 

BOLIVAR 

SAN JOSE 

EL SAUCE 

CORRAL VIEJO 

TAMBORA 

DIAMANTE 

MAYCHIL 

TRIGAL 

FALELI 

EL ESPINO 

NARANJITO 

PAUCAL 

PAY PAY 

CERRO GALLO 

CALQUIS 

EL BRETE 

TAULIS PLAYA 

LA TOTORA 

LA COLPA 

TAULIS CALQUIS 
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CUSHURO 

GALPON 

EL MEDINA 

SAN LORENZO BAJO 

LA GRANADILLA 

CATILLUC 

ALTO PERU 

SAN MATEO DE QUILCATE 

CATILLUC ALTO 

CATILLUC BAJO 

LLAMAPAMPA 

LA UNION 

PUEBLO NUEVO 

LA SELVA 

LOS ANGELES 

EL MILAGRO 

RUPAHUASI 

SAN ESTEBAN 

SELVA BAJA 

EL PRADO 

CERCADO EL PRADO 

PENCAYO 

HUANCHILLA 

LIC LIC 

SAN LUIS 

LA MASCOTA 

ANCHIPAN 

LLONTO GRANDE 

LA FLORIDA 

MONTAÑA DE SEQUEZ 

LOMA ALTA 

ARCOMAYO 

AJOSMAYO 

LA COLLPA 

LA CUEVA 

LA SUCCHA 

EL CARRIZAL 

LA SILLETA 

PEDREGAL 

PIURA 

LLAPA 

ALTO PERU 

LOS PINOS 

RODEOPAMPA 

PAMPA LA CALZADA 

CERCADO BAJO 
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PABELLON GRANDE 

UCHUQUINUA 

PABELLON CHICO 

CHILINMAYO 

PLAYA EL TAMBO 

NANCHOC 

PAMPA DE LA CRUZ 

CRUZ VERDE 

LA AVENTURANZA 

EL PALTO 

LA HUACA 

POZO NEGRO 

PAMPALARGA 

AGUA SUCIA 

EL ALMENDRO 

FREJOLITO 

NIEPOS 

MIRAVALLES 

CALLUALOMA 

BLANCA FLORIDA 

EL PALMO 

EL BATAN 

LA PAMPA 

EL ALTO 

LA MESETA 

QUEBRADA HONDA 

CRUZ DEL GALLO 

SAN ISIDRO 

YURAC ALLPA 

PALO GRANDE 

LA RETAMA 

ARRAYAN 

OCUNQUE 

SAN GREGORIO 

SAN JOSE 

LOS REYES 

SAN GREGORIO 

PUEBLO NUEVO 

LA PALMA 

TAYAL 

EL PORVENIR 

EL MIRADOR 

EL PELIGRO 

TALAMBITO 

LOS TRES MONTONES 
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EL SAUCE 

SAN MIGUEL 

NITISUYO BAJO 

SAN JOSE 

SAYAMUD ALTO 

NITISUYO ALTO 

SAN JOSE DE LA ARTEZA 

TIERRA COLORADA 

BELLAVISTA CANCHAN 

LA COMUNIDAD 

YAMALAN 

SANTA MARIA 

LA LAGUNA 

QUEBRADA HONDA 

CRUZ PAMPA 

LA CRUZ 

LA MASCOTA 

MIRAFLORES 

HUASCARAN 

RODEOPAMPA 

PAMPA TANON 

CHULIS 

SAN HILARION 

EL PATE 

LA CALDERA 

SAN BERNARDO 

SAN SILVESTRE DE 
COCHAN 

SAN LUCAS BAJO 

EL MOLINO 

EL QUENGO 

EL CERCADO 

EL CASTILLO 

LA CAPARINA 

QUILUPAY 

PAMPA LARGA 

SAUCO 

SAN LUCAS ALTO 

PAMPA LARGA EL CRUCE 

TANTACHUAL ALTO 

EL LIRIO 

COCHAN BAJO 

AGUA DULCE 

QUEBRADA HONDA 

LA PALMA 
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CARACHA 

EL POTRERO 

PEÑA COLORADA 

TONGOD 

PISIT 

LA LAGUNA 

CHUCLLA PAMPA 

LIRIO ANDINO 

LA MERCED 

EL CAPULI 

QUELLAHORCO 

EL TRIUNFO 

ALTO MIRADOR 

PUEBLO LIBRE 

QUITAHUASI 

EL POZO 

LA PALMA 

GARAY 

BANCUYOC 

UNION AGUA BLANCA 

LA QUINUA 

LA PAUCA 

LIMON CARRO 

LA LAGUNA 

LUCMAPAMPA 

LIVES 

LIMON 

LA COMPUERTA 

AMBUDU 

SUCCHAMAYO 

PLATANAR 

LAS HUACAS 

LA GARITA 

PAJONAL 

MARAMPAMPITA 

QUILLON 

SAN PABLO SAN BERNARDINO 

MAQUI MAQUI 

SAN PEDRO 

LANCHEPAMPA 

YURUGALPA 

CHONTA ALTA 

EL SALVADOR 

SAN ANTONIO DE CACHIS 

HUALABAMBA 
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LICLIPAMPA 

EL GIGANTE 

PUEBLO LIBRE EL NARANJO 

EL INGENIO 

TAPIACO 

SAN LUIS 

PAMPA DE SAN LUIS 

EL ESPINAL 

SAN LUIS GRANDE 

SAN SALVADOR 

SAN PABLO 

EL PORVENIR 

NUEVO LORETO 

LA TOTORA 

CAPILLA ALTA 

YERBA BUENA 

CALLANCAS 

EL REJO DE CALLANCAS 

PATIÑO 

CURACOCHA 

SANTA ROSA DE CALLANCAS 

LAS VIZCACHAS 

LANCHICONGA 

LALAQUISH BAJO 

SUCCHABAMBA 

LA PAMPA 

CARRERAPAMPA 

CERRO BLANCO 

LA LAGUNA 

CACHIPAMPA 

CHINAYACO 

TUMBADEN 

SURO ANTIVO 

EL SURO 

CHAUPIRUME 

TUMBADEN 

EL REGALADO 

MARAYPAMPA 

INGATAMBO 

ALTO PERU 

PEÑA BLANCA 

SANTA CRUZ ANDABAMBA 

RAMBRAN 

ANDABAMBA 

LA SAMANA 

SAMANA DEL TRIUNFO 
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EL MOJON 

SAN LORENZO 

YERBABUENA 

SAN JOSE 

CATACHE 

SOL ANDINO 

AGOMAYO 

CERRO NEGRO 

EL TAURE 

LA LIBERTAD 

MIRA VALLE 

LA CONGONA 

LA CASCARILLA 

DOS RIOS 

SINCHAGUAL 

EL CEDRO 

CASCADEN 

LA ZANJA 

EL CONDE 

CASA QUEMADA 

MONTE CHICO 

CHORRO BLANCO DEL PALMO 

NUEVO PORVENIR 

LA MONTAÑITA 

MARANJITO 

EL CHORRO 

MARAMAYO 

RODEOPAMPA 

PICUY 

EL LIMOMCITO 

AYACOS 

EL PAPAYO 

EL PALMO 

LUCMA PAMPA 

EL CHOLOQUE 

GUAYLULO 

DATILES 

QUEBRADA HONDA 

CIFON 

LA GRAMA 

EL VERDE 

EL OCHO 
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CHANCAYBAÑOS 

CHANCAYBAÑOS 

CHUPANYO 

EL MOLINO BAJO 

CHAYCAYBAÑOS 

OLIMPO 

ALPACOCHA 

EL MOLINO 

LA CONGONA 

YERBABUENA 

MONTAN MAYO 

SOTOPAMPA 

TAYAPAMPA 

TINDIBAMBA 

CHAUPIHUASI 

TAMBILLO 

LAS PAUCAS 

LOS BAÑOS 

EL ALAMO 

PALTACIRCA 

CHUROMARCA 

LA PACCHA 

EL VERDE 

LA ESPERANZA 

LA ESPERANZA 

MIRAFLORES 

MARCOPAMPA 

EL CARAF 

MONTE GRANDE 

LAS PAPAYAS 

PACHAMAMA 

LA PARI 

CHOROPUNTA 

EL TINGO 

EL CHORO 

LA PREFERIDA 

LA PACCHA 

PAJURO 

QUINUAPAMPA 

NINABAMBA 

NINABAMBA 

LA IRACA 

CERCADO NINABAMBA 

COIMIN 
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EL HUALTE 

LA LAGUNA 

EL CORRALON 

POLULO 

SANTA ROSA 

ALFOMBRILLA 

EL INGENIO 

TUNASPAMPA 

PULAN 

EL PORVENIR 

MUYUPANA 

LITCAN 

EL CEDRO 

EL PORVENIR 

EL NOGAL -TOSTEN SECTOR 

LA ACHIRA 

MONTE GRANDE 

SANTA CRUZ 

SANTA LUCIA 

BARRIADA NUEVA 

EL SUGAR 

PUERTO PIZARRO 

TUCAC 

CASORGORNA 

TUNA BLANCA 

SAPUY 

LA COMUNIDAD 

CHANADI 

QUISHQUIPON 

HUALANGO PAMPA 

SAUCEPAMPA CERCADO SAUCEPAMPA 

SEXI 

CUNYAC 

SEXI 

HUALANGO 

SAN JOSE 

LA TAYA 

UTICYACU 

UTICYACU 

HUASIPAMPA 

SAN JUAN PAMPA 

HUSHUSQUE GRANDE 

RAMOS 

LA GRANADILLA 

HUSHUSQUE CHICO 
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SEXI PALMA 

YAUYUCAN 

LAYPAMPA 

SIGUES 

PUEBLO VIEJO YAUYUCAN 

YANAYACU BAJO 

LA PALMA 

LA CONGA 

CHILAL 

SECTOR I CHILAL 

PUCARA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 174. 

 Nivel de riesgo bajo de la población frente al peligro de remoción en masa 

RIESGO BAJO FRENTE AL PELIGRO DE REMOCIÓN EN MASA 

PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO 

CAJABAMBA CACHACHI 

SAN MIGUEL 

PAMPA DE TAYOS 

EL SAUCE 

PAUQUILLA 

GLORIABAMBA 

LA CONGA 

HUANGAPATA 

NUEVO SANTA ROSA 

EL LLOQUE 

EL TAYO 

PAUCO 

EL MILAGRO 

EL MANZANO 

EL CEDRO 

EL CARRIZO 

VISTA ALEGRE 

LA ARENILLA 

LA CURVA 

ROSA HUAYTA 

LA MASMA 

NUEVO CHAGAPAMBA 

LA COLPA 

PAMPA HONDA 

PAUQUILLA BAJA 

BATIDERO 
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CARRETAS OLIVO 

MACHILCUCHO 

EL TINGO 

CUBA 

TAMBERIA 

TUYURCO 

URUPUYO 

EL PICACHO 

EL GRANERO 

LA CONGA 

LA HACIENDA 

CERRO BLANCO 

QUINUAL 

PILCAYMARCA 

LOS LIRIOS 

CEBA PATA 

LA LUCMA 

LA SUCCHA 

PLAN DE CACHACHI 

LA YUNGUILLA 

LAS MANZANAS 

ATALAYA 

EL TRIUNFO 

ALIZAR 

YERBA SANTA 

LOS CORRALES 

MIRAFLORES 

EL SHINSHE 

SHITACUCHO 

NUEVA ESPERANZA 

COCHAPAMPA 

SANTA IZABEL 

LLANGASHAY 

SINHUACHANA 

PLOMO 

EL LIMON 

EL EUCALIPTO 

GALLORCO 

AGUA BLANCA 

SAN LUIS 

LA GRANADILLA 

HUAYABASPAMBA 



Estudio Especializado de Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático 

486 Gobierno Regional Cajamarca – Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial 

PALENQUE 

LA VIÑA 

HUALLANGAR 

PALO BLANCO 

TUYUBAMBA 

LANCHEPATA 

CASA COLORADA 

HUACOS 

CAJABAMBA 

QUILLORCO 

HUAYUNGA 

CORRALES 

LAS MARGARITAS 

COCHECORRAL 

LA CHIRA 

CONDEBAMBA 

LOS NARANJOS 

OSCOL 

LA MERCED- EL PORVENIR 

BELLA AURORA 

EL PORVENIR 

LA LUCHA (MALCAS) 

BELLAVISTA 

CHAPORCO 

LA CONDESA 

SAUCEMAYO 

LA ISLA 

EL MOLINO 

CANIGORAN 

HUARASULLO 

SHABON 

EL REFUGIO 

SITACOCHA 

AMANGAY 

NUEVO PROGRESO 

CARHUAYLLO 

CHOLOQUE 

ATONPUQUIO 

SANTA URSULA 

LA VICTORIA 

PAUQUITA 

SHOCORCO 

PUMACAMA 

SAN ROQUE 

SANTA CRUZ 
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LA TUNA 

ATUNCUCHO 

SURO 

PABELLON 

SAN ANTONIO 

RINCON DEL BARBARO 

LA CHAMANA 

HUAYOVILCO 

SANTA LUISA 

MOYAN 

MIRAFLORES 

RUMI RUMI 

SAN VICENTE 

SOGOTO 

ALPAHUAZ 

PUEBLO NUEVO 

SAN MARTIN 

LOS TORTEROS 

PAJARO BOBO 

SACHA SACHA 

EL REJO 

SUCCHA 

HUALANGO 

LOS AJICES 

OLMADEN 

SUNCHUBAMBA 

CAJAMARCA ASUNCION 

SUCCHABAMBA 

QUEROPUSPO 

ASCAT 

CRUZ DE HUATUN 

CHIMCHIM 

CASHAPAMPA 

PACAY PUQUIO 

MOLINOHORCO 

NAMUAL 

MACHAYBAMBA 

PACCHAGON BAJO 

OJO DE AGUA DE PACCHAGON 

QUISHUAR 

CHUPAYLLU 

LOS ARCOS 

PAYHUAL 
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LOMA GRANDE 

ANGALLE 

CUDIL 

SAUSALITO DE MARRA 

CURUN 

SHIRAC LOMA DEL PROGRESO 

LAMBIDERO 

CUYARUME 

SUSO 

NUEVO PORVENIR 

CHINA LINDA 

WINDUCHE 

SHULLAPACHA 

PACHANI DE HUAYLLAHUAL 

PUÑOGON 

AGUA COLORADA 

ORUCULLO 

ARENA 

CAJAMARCA 

CHAMCAS 

CARHUAQUERO 

COMUNPAMPA 

EL RONQUILLO 

CUCHUPAMPA 

PORCONCILLO TUANZO ALTO 

MARAYNILLO 

SAN JOSE 

LA PAJUELA 

LOS CIRIOS 

LLUSHCAPAMPA ALTO ZARCIL LEJA 

LA APALINA (MINAS) 

LA SHOCLLA 

AYAVIRI MOROWISHA 

LOS MANANTIALES 

AGUA TAPADA 

CHETILLA 

SAN LUCAS 

CHONTAPACCHA 

LANCHIPAMPA 

EL TUBO 

LA COLPA 

ESLABON 

LLANAPAMPA 

QUITUPACCHA 
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VISTA ALEGRE 

CHETILLA PUQUIO 

COCHAMARCA 

ANIZPAMPA 

PUEBLO NUEVO 

LLAUSHUR 

TOMATEPAMPA 

CUCHUPAMPA 

SHAYHUALOMA 

CHANAVO 

UÑIGAN 

PULLOPAMPA 

JAMCATE 

QUINUAMAYO 

ASHCAPAUCA 

CHAHUIT 

COSPAN 

TAYAL 

SIGUISPAMPA 

CARACHALOMA 

ATUNLANCHE 

PAJONAL 

PALENQUE 

EL CEPO 

HUAYOBAMBA 

SAN ANDRES 

CHIUCHIN 

LA COLPA 

HUAYCOT 

LA MINA 

CANOTE 

LOS TAYOS 

SUDAQUE 

PUEBLO VIEJO 

EL ESPINAL 

HUERTAS 

URUBAMBA 

SAN ANTONIO 

AGUA BLANCA 

CORTADERAS 

SALCHA 

ENCAÑADA 
PARAISO DEL TRIUNFO 

NUEVO PERU (AGUA MALA) 
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GRAN CHIMU 

JUANCHOPUQUIO 

SAN MARTIN 

EL MANGLE 

ROMERAL 

ALTO CHAQUIL 

CORRAL PAMPA ENCAÑADA 

CHAGMAPAMPA 

LA TORRE 

TUYUPAMPA 

QUINUAMAYO BAJO 

PAMPAGRANDE 

SANTA TERESITA DE LA QUISPA 

SANTA MARGARITA 

POTRERILLO 

RIO COLORADO 

LA COLPA 

LA PURLA 

EL PUNRE 

CHIMCHIN 

SIERRA MORENA 

SANTA ROSA DE YERBA BUENA 

MAQUI MAQUI 

LA QUINUA 

LA PAJUELA 

JESUS 

ALISO MAYO 

LAPAR 

HUANCATE SUMAC MOLLEPATA 

NUEVO PORVENIR 

SAN ISIDRO 

LLUCMAPAMPA 

MORCILLA BAJA 

EL PROGRESO 

SUMARRIBA 

SAN JOSE DE CANAY 

LAIMINA LAS MERCEDES 

ROMEROPAMPA 

LUÑIBAMBA 

GRANERO 

HUAYLLA 

CHUQUITA 

RUCRE 
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LUÑIPUCRO 

HUALANGA 

CHINCHIN 

LA TOMA 

EL NUEVO EDEN DE MOGOL 

EL CHORRO 

LUCMILLA 

EL ALISO 

LLOQUE 

SURUMAYO 

LA PAMPA GRANDE 

LLACANORA 

PACUPATA 

LAS ARENAS 

SANTA APOLONIA 

LLUSHCAMAYO 

SHUYTORCO 

CINCO ESQUINAS 

LA VICTORIA 

RUMICUCHO 

SANJAPAMPA 

ISCOCONGA 

MARCOBAMBA 

UYUMBIL 

CHINCHIN 

ATUMPAMPA 

EL NIVEL 

PUSHUGMAYO 

CHIRIMPUQIO 

EL CUCHO 

TIERRA BLANCA 

LA GLORIA 

OCSHALOMA 

PARAHUAYLLOMA 

CHUGURPAMPA 

EL POTRERO 

HUASCACOCHA 

LOS BAÑOS DEL INCA 

LA ESPADILLA 

VALLE VERDE 

MIRAFLORES BAJO (CRISTO REY) 

SACSHA RANGRA 

MAGDALENA 
ACSHUPATA 

PATAPATA 
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LUCHOCOCHA 

PENCA PAMPA 

BUELTA GRANDE 

SHINSHILPAMPA 

CAPULIPAMPA 

GALLORUME 

LUCMAPAMPA 

TRANCA PAMPA 

CAMPANARIO 

SHIRAC PAMPA 

SURUMAYO 

EL MIRADOR 

SAN ANDRES 

ALISO PAMPA 

PARGOCONGA 

TACSHANA 

CHOCTARUME 

TUYULOMA 

LA LUCMA 

LA CHIRIMOYA 

QUISHUAR 

CHIQUERO 

ATUNPUQUIO 

CHANGALSEGANA 

EL BATAN 

LA LAGUNA 

EL SAUCE 

EL PAJURO 

CIMBURO 

EL BRASIL 

ANISA 

EL RETABLO 

EL ALISO 

EL CHORRO 

LANGUSACHA 

AYORCO 

EL PALTO 

EL SAPOTE 

CASHALOMA 

EL REJO 

MATARA 
SANTA MARIA 

SAN LORENZO 
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LA TAYA 

NAMORA 

COLLPA 

HUAYLLAMASMA 

JUNCOS 

SAN ANTONIO DEL MOLINO 

EL ALIZO 

CHIRICONGA 

ALTO PACHACHACA 

CAMPO ALEGRE 

LA CHIMBANA 

ALTO YERBA BUENA 

TALLAMBO ALTO 

SAN FRANCISCO 

TUYORCO 

SAN JUAN 

NUMERO OCHO 

TAMIACOCHA 

COCHAPAMPA 

YUMAGUAL BAJO 

QUIVINCHAN 

CALANI 

CACHILGON 

TINGO 

AGUA BLANCA 

HIERBA BUENA 

SANTO TOMAS 

PAMPA GRANDE 

ROSAMAYO 

ACHAMBI 

LOS NARANJOS 

MORASPAMPA 

MARAYBAMBA 

LA CONGA 

LA VISNAGA 

CELENDIN CELENDIN 

MANZANA BAJA 

LA MASMA 

TRES ZANJAS 

MANGASH 

HORNOPAMPA 

SHIMNAY 

EUGENIO PAMPA 

POYUNTECUCHO 

ALTO BACON 
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SANTA ROSA II 

CHOROBAMBA 

MOCATE 

LA LLAVE 

YANAQUERO 

LA PACCHA 

GUAYABO PAMPA 

TOLON 

LA CHAMANA 

EL LIMON 

TRIGOPAMPA 

PINDOC 

SUCCHA 

MAMAC 

ALTO CUMBE 

MOLLEPATA 

LA RETAMA 

DOS DE DICIEMBRE 

LAS PALMAS 

PAPAYAL 

TRAPICHE VIEJO 

CHUMUCH 

NUEVO CHUPICA 

EL SUGAR 

LA LUCMA 

EL IMPERIO 

PORO PORO 

CHUMUCH RURAL 

VISTA HERMOSA 

CORTEGANA 

PUEBLO LIBRE 

EL ARENAL 

CHUPICA 

PALMA ANDINA 

PLAYA DEL INCA 

SAN ISIDRO 

PAMPA DEL HOMBRE 

LA RAMADA 

GUAYABAS 

FRANCISCO MORALES BERMUDEZ 

LA QUINUA 

PACCHAPAMPA 

PERLAMAYO 

CHILLCAPAMPA 
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HUASIPATA 

NUEVO IRAK 

LA PEÑA BLANCA 

PAMPA VERDE 

LA PALMA 

LAS ARENAS 

NUEVO EDEN 

HUASMIN 

SAN JUAN 

QUINUAPAMPA 

DINAMARCA 

PEÑA BLANCA 

ALTO COÑICORGUE 

EL ANCHORCO 

PACHACHACA 

NUEVO PROGRESO UÑIGAN 

PEDREGAL 

TAHUAN 

SAN LUCAS 

COÑICORGUE 

LA FLORIDA 

VISTA ALEGRE ALTO 

MINASCONGA 

LA PRIMAVERA 

LOS REYES 

SUBCHABAMBA 

ALFALFITA 

EL LANCHE 

TULICANCHA 

TRANCAPAMPA 

SAN JOSE 

TOSTE 

PAJONAL 

LA LUCMA 

SEXI 

LUCMA CONGONA 

CHILCAPAMPA (CHUPICARUMI) 

JORGE CHAVEZ 

CUNGAT 

MACAS 

ATUYUNGA 

CISMALCA 

CAMPANAORCO 

LA LIMA 
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CUSCO 

PAUCA 

LAJAPAMPA 

LA MORADA 

EL PUQUIO 

ANIMAS POTRERO 

JOSE GALVEZ 

TAMBO 

CUSICHAN 

ALPACOCHA 

CASHAPAMPA 
VISTA ALEGRE DE LA NUEVA 

ESPERANZA 
HUASMINORCO 

CUNGAT 

SANTA CLARA 

AGUA COLORADA 

RONDOCUSMA 

BUEY MUERTO 

LA LIBERTAD DE 
PALLAN 

RAMON CASTILLA 

NUEVA ALIANZA 

BELLA ANDINA 

BUENOS AIRES 

PUMAMAYO 

EL CERRO ALTO 

UNION DEL NORTE 

QUENGORIO 

LA LIBERTAD DEL PORVENIR 

MIGUEL IGLESIAS 

EL ALIZO 

LA HUAYLLA 

MAQUEMAQUE 

MIRADOR 

VILLA LA COLPA 

BELLAVISTA 

ALTO PERU 

NUEVO QUINUAMAYO 

SAN ISIDRO 

COLPA CONGA 

OXAPAMPA 

OXAMARCA 

LA LIBERTAD 

DUNGOL 

SAN ISIDRO 

SAN AGUSTIN 

POZO VERDE 
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LA CHOCTA 

LA COLPILLA 

MINAS 

NUEVO PROGRESO TALLAMBO 

QUILLAMACHAY 

LA PAUCA 

LA GARROCHA 

ERAPATA 

SUCCHA PAMPA 

YUNGAPATA 

COCHORCO 

LUGMILLAS 

IRAGRUME 

LA LAGUNA 

PATUCHAQUE 

REJO 

TRANCAPAMPA 

CANTAGALLO 

LA COLPA 

COLPACUCHO 

MASMA 

PACAYPAMPA 

TRAPICHE 

LA ESCALERA 

LLIMBE 

ALIZO 

LA CARCEL 

ALIZUY 

LA TINAJA 

COSHAYMULLO 

CAMANDELAS 

SOROCHUCO 

MUYOC LAGUNA CHICA 

SAN LUIS DE ALANYA 

CHIRIMOYA 

CONDORCANA 

SAN JUAN PAMPA 

TUCTO GRANDE 

EL CHIQUERO 

OXAPATA 

PACHICHACA 

LLAMERUME 

CHAQUICOCHA 
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MARAYPATA 

ROSAPAMPA 

CHOCTA 

LA SHILLA 

LA CLARA 

CHACATO 

CHANCHE 

URCOPAMPA 

PICOTA CHICA 

CORRAL VIEJO 

LA COLPA 

EL SURO 

VISCACHAS 

SUCRE 

EL MILAGRO 

LOS OLIVOS 

MIRAFLORES 

VIGASPAMPA 

PACHACHACA 

LA LECHUGA 

LA FORTALEZA 

LA FLORIDA 

SENDAMAL 

SAN PEDRO 

RUME RUME 

CAJEPAMPA 

LOS HALCONES 

SATURNO 

CHALLAYHUACO 

LA MONTAÑA 

SUCRE CERCADO 
SAN JUAN DE LA ALIANZA 

(MINOPAMPA) 

UTCO 

COCO CHICO 

TRES OJOS 

CALLUINCHO 

TACSHANA 

UTCO CHICO 

GELIC CHICO 

MARAMPAMPA 

LA JALCA 

PAUCO 

CHICHER 

LA FILA DE UTCO 
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CASTILLA 

TUYUPAMPA 

LA CURVA 

AYACUNGA 

EL CHANCHE 

LA LUCMA 

CHOTA 

ANGUIA CASTILLA 

CHADIN 

LIMACHE 

NUEVO ORIENTE 

LA SOLEDAD 

JELELIP 

SOMBRERORCO 

CHALAMARCA 

CHILCAPAMPA 

VISTA HERMOSA 

ALTO PERU 

NUEVO MANSINTRANCA 

LA PALMA 

EL ARENAL 

EL VERDE 

NUEVO SAN JUAN 

EL MIRADOR 

CHIGUIRIP 
LA PEÑA BLANCA 

CERCADO CHIGUIRIP 

CHIMBAN 

CALAMACO 

BUÑACHAN 

SHAHUINDO 

EL REJO 

COCHAPAMPA 

SANTA ROSA 

MOJON 

LIN LIN 

POTRERILLO 

RAMUSPAMPA 

MINAS 

BARBASCO 

PONGOYA 

LA LACHA 

ALTO PONGOYA 

EL ZAÑO 

BALZAPAMPA 

CHOROPAMPA 
VISTA ALEGRE 

SAN PEDRO 
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NARANJO MAYO 

HUANGAPAMPA 

LAS PALMERAS 

COMUGAN 

VAQUERIA 

CHOTA 

LOS LANCHES 

CHOCTAPATA 

LEONEROPAMPA 

TORIL PINGOBAMBA 

CENTRO CAÑAFISTO 

CENTRO CONDORPULLANA 

LICLIPAMPA 

LA SAMANA 

COLPAMAYO 

COCHABAMBA MAMARURIBAMBA BAJO 

CONCHAN 

VISTA ALEGRE 

SANTA ELENA 

YAMAGARA 

YAQUIL 

CONCHAN 

PEÑA BLANCA 

PUCARA 

CHIRAMAYO 

LA CHONTA 

CHORULOMA 

PERGACUCHO 

EL REJO 

LAS OFICINAS 

QUERORCO 

LA LEGUA 

HUAMBOS 

PARGUYUC 

PAMPA VERDE 

TRES CRUCES 

LANCHEMONCHOS 

LOS VIENTOS 

LAJAS 

SAN JOSE CENTRO 

VIRGEN DEL CARMEN CENTRO 

LA LIBERTAD 

LAJAS ALTAS BAJO 

AJIPAMPA 

LA SUCCHA 

LLAMA LA OROYA 
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LA RAMADA ALTA 

IZCO 

CASA FUERZA 

LA QUESHGA 

CHUQUIL 

LA CRUZ 

PLATANAL 

CURAPAMPA 

CHAPICHAUNA 

CHALIMPUQUIO 

CHAUNA 

ASUNCION 

CARHUAQUERO 

LA CUREÑA 

MOLLEPAMPA 

ZORIN 

CHOLOQUE 

TOCAG 

AVISARAN 

LLUSHCAPAMPA 

PARAIRACRA 

EL ESPINO 

SUCCHARACRA 

CARAFE 

CASHAPAMPA 

UNIMIACO 

EL PORVENIR 

RADIOPAMPA 

EL LIMON 

EL MORRO 

EL PARGO 

LAS VUELTAS 

MIRACOSTA 

MONTECARLO 

PALO VERDE 

EL SUSO 

EL PUENTE 

SHAWINDO 

PACCHA 

HUACHAC 

LA PAUCA 

LAS PALMAS 

RAYO EL SOL 

SAN PABLO 
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POLLOQUITO 

PION 

LAS PALMAS 

NUEVO ORIENTE 

MUNDO NUEVO 

CHILCAPAMPA 

JALCAPAMPA 

EL CHIVO 

CUMBAHUALLE 

QUEROCOTO 

LA PALMA 

SUCCHURAN BAJO 

SUCCHURAN ALTO 

ATAGO 

CACHIPAMPA 

SAN JUAN DE LICUPIS 

CHILALAN 

CUPINA 

LICUPIS 

LA POPA 

LA TOMA 

EL PEINERO 

LLONQUE 

PROGRESO 

PAYPAY 

PALO BLANCO 

RAMALPON 

TAYAPAMPA 

EL HORNO 

TAYAL 

BELLAVISTA 

LADIS 

EL HUAYLO 

CAMELLON 

TACABAMBA 

EL SAUCE (SAUCEPAMPA) 

LOS ALISOS 

PAMPA GRANDE 

LA LIBERTAD 

LAS PALMERAS 

URUBAMBA 

NUEVO ORIENTE 

SIERRA ANDINA 

AZAFRAN 

PALMA CHICA 

PILCO 
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TOCMOCHE 

TANGASCA 

LUZCAPAMPA 

MASANNIQUE 

EL PARAISO 

PAY PAY 

LLAVIS 

CARAPE 

LIZCATE 

YUPIAN 

PAMPA GRANDE 

LA LAJA 

CHUCHUPON 

HUAMANTIN 

LA LAGUNA BLANCA 

EL GUINEO 

TRES HUACAS 

TASAJERA 

YAYPON 

LA FILA 

LA LUCMA 

LINARES 

LINDERO 

CARCAMO 

CONTUMAZA CHILETE 

AGUA NUEVA 

VISTO BUENO 

PORVENIR 

EL ESPINITO 

EL MOLLE 

LA PALOMA 

CANUZAN 

PAMPATAYA 

CHINGAVILLAN 

EL PALILLO 

PAMPA DE HUERTAS 

CAPELLANIA 

LOS PINOS 

COGOLLAR 

LA SUCHITA 

SILIMAN 

PAMPA BLANCA 

PIEDRITAS PRIETAS 

EL BATIDERO 
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RODEO PAMPA 

MOSTASAL 

SURO 

AMBAD 

SAN ANTONIO 

LOS LAURELES 

ZAPOTE 

LOS CHIRAQUES 

CABUYAL 

CERRO PRIETO 

MUYUNA 

CONTUMAZA 

EL GUAYABO 

BELLAVISTA 

LA SUCCHITA 

LA SUCCHA DE SAN ANTONIO 

TRONACHE 

EL MOLINO 

SHIPISH 

ANRICSHA 

HOYADA VERDE 

TAYA DEL COLAL 

LA PAMPA 

TAYA 

CUSHTON 

CHANRRY 

GUATASIQUE 

GUALLOMURE DE GUAYABO 

LLODE 

AFILADOR 

SASBELLAN 

LAS CHIUCAS 

POZO AZUL 

HUABO 

CADAUDON 

ISCAYACU 

LAON 

CHINGAVILLAN DE CHANTA 

EL DURAZNO 

CHONTADEN 

EL LLOQUE 

SANTA ROSA 

LA LUCMA 
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GRANERO 

CHONTEN 

EL PACAY 

QUESERA VIEJA 

LAS PERDICES 

HUANGAMARCA 

PARCATE 

LA RAMADA 

PUENTE HUANGAMARCA 

AHIJADERO 

LOS ALISOS 

PELADERAS 

ATIPUNTA 

PAUQUILLA 

SOCCHECITO 

PAMPABELLAN 

CHINGAVILLAN 

SOCCHE (GRANDE) 

PAMPA DE LA SAL 

QUIVILLAN 

QUIVILLAN CHICO 

CRUZ DEL HUECO 

LAS TAYAS 

CACHIL DE SALCOT 

LAS BOTIJAS 

CRUZ DE CASCABAMBA 

LA QUINUITA 

CHALA BOYAN 

TUNA BLANCA 

LA PANADERA 

PASAJE 

EL TAYO 

LLAMADEN 

LAS QUINUAS 

JAZMIN 

YODON 

LAJA PRIETA 

CHUSTON 

CUPISNIQUE 

NUEVO JERUSALEN 

LA TOMA 

EL HUABO 

LA LIMA 
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LA TINA 

EL HORNO 

CRUZ CHIQUITA 

EL CAMPO 

EL ESCALON 

TIERRA BLANCA 

LA BANDA 

LOS LLOQUES 

CHIVINOTE 

YACANCOTE 

TALACANCHA 

LA CUESTA 

PEÑA BLANCA 

SANTA POLONIA 

LA TRANCA 

LA QUESERITA 

LA CIENEGA 

LA ARRINCONADA 

AGUA SUCIA 

LAS TAYAS 

LAS TRES PAMPAS 

LA PAMPA 

LOS CORRALES 

QUEBRADA HONDA 

LA TOMA 

LOS LLOCARES 

LA LAGUNA 

PORRE 

EL CAJON 

GUZMANGO 

CHANSHI 

LA MONTAÑA 

TAMBILLO 

CHIÑAC 

PAMPA DE LA PICHANA 

PAUCO 

VERDUGAL 

CONGADIPE 

SAN BENITO 

LA BANDA 

SICHOPE 

SHIMBA 

ALGARROBAL 

TRAVESIA DE SANTA ANA 
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TUCAT 

EL ESPINO 

CORRAL VIEJO 

CHOLOQUE 

EL RINCON 

ALCAPARROSA 

PIEDRA PRIETA 

CABUYAL 

LAS PALTAS 

LA CHIRIMOYA 

LAS PAPAYAS 

SHID 

LA TRAVESIA 

PEÑABOLAN 

CHILICOTE 

YABILAN 

LA CUCHILLA 

LA PAMPA 

BARRO PRIETO 

PLATAFORMA 

ANDALOY 

CAÑA BRAVA 

CHIVADEN 

EL PUQUIO 

EL LIMON 

LA PLAYA 

LA HUAYABA 

LUCMILLA 

EL ESPINAL 

EL GALLINAZO 

CARMEN GRANDE (LA CEBADA) 

HIERBA SANTA 

LA CALAMINA 

CARRICILLO 

YODONCITO 

MOLINO 

GUANCAMARCA 

EL TROMPO 

LUCMAPAMBA 

CHORRO 

LA CONGA 

EL POZO 
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TESORO 

SANTA CRUZ DE 
TOLEDO 

LAS LAJAS 

EL POTRERITO 

EL PATE 

LA TRANCA 

EL SURO 

EL CHIVATO 

TANTARICA HUERTAS 

EL CASTILLO 

LA CONGA 

LA RUDA 

LA MANGAY 

EL TALLO GRANDE 

LA SHILLAS 

LA QUESERA 

LA MESITA 

LOS MEMBRILLOS 

HUECO EL MOLLE 

EL MOLINO 

LAS CHACRAS 

PAMPA BAJA DE TOLED 

EL CRISTAL 

LAS PAUQUITAS 

LA HUAYLLA 

SAUCEPAMPA 

LAS PAUCAS 

CERRO REDONDO 

LA NORIA 

EL TINGO 

PEÑA GRANDE 

LA LUCMA 

MASCA LUCMA 

LA BANDA 

CHOLOQUE 

EL CABUYAL 

BELLAVISTA 

EL HUABITO 

EL PACAY 

LA PAUCA 

RAMAT 

EL PALTO 

LIMAPAMPA 
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PORTACHUELO 

EL CHICCHE 

TANTARICA 

EL LANCHE 

TAYO 

LA TOTORA 

PALO AMARILLO 

EL PAUCO 

EL CARRISAL 

LA CAPILLA 

ISCHUPON 

SAN JUAN 

CARRICITO 

EL HUABO 

LOS LLOQUES 

CANCHILOTE 

LAS CORTADERAS 

CHIDON 

LA RATONERA 

CHICOTE 

SINUPE 

EL NARANJO 

LLALLAN 

YONAN 

YONAN VIEJO 

GALLITO CIEGO 

LAMPADEN 

EL HUARO 

CRUZ COLORADA 

LA BANDA 

ALCANTARILLA 

MONTE NAZARIO 

MOLINO 

EL PONGO 

CRUCE DEL QUINDEN 

CASA TORTA (CASA DE TORTA) 

LOS CATANES 

CUTERVO CALLAYUC 

SAN FRANCISCO 

NUEVO PORVENIR 

LA LIBERTAD DE SILUGAN 

MATARA 

PAMPA GRANDE 

LA LADRILLERA 

EL VALLE 
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CORRALITOS 

NUEVO PIURITA 

CHOROS 

EL ALMENDRAL 

LA CIRUELA 

EL FAIQUE 

SAN PABLO 

QUINTABAMBA 

MIRAFLORES 

NARANJOS 

LA UNION 

SANAQUE 

MONTE REDONDO 

NUEVO HORIZONTE 

EL CAIMITO 

CARRISILLO 

CHOROS 

MIRADOR 

PUQUIO 

GUAYANSHE 

CARACOLES 

CUJILLO 

NUEVO COLLAQUE 

HOSPITAL 

CUJILLURCO 

EL MOJON 

NUEVO MALLETA 

CUJILLO 

CAÑA BRAVA 

AGUA TURBIA 

QUIVILLAGO 

CUTERVO 

EL MORERO 

EL MITO 

TAMBILLO 

LA COLPA 

PACHACHACA 

SAN PEDRO DE TINYAYOC 

MANGALPA 

NUEVO ORIENTE 

SANTA ROSA DE SUMIDERO 

LA RAMADA LA SHITA 

PIMPINGOS 

GUAYAQUIL 

LIBERTAD LIMON 

SAN JOSE 
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VISTA ALEGRE 

YSLAYACO 

SAN JUAN 

HUAMBUGA 

QUEROCOTILLO 

PUMA 

SAN ANTONIO 

LA ARONGA 

CHAUPE 

HUANCAS 

EL TAYME 

LA FLORESTA 

MOSHOQUEQUE 

HORNILLAS 

GUARANGAYOC 

LAS JUNTAS 

SULUPAMPA 

SAUCES 

EL ARENAL 

NUEVO CHICLAYO 

SAN ANDRES DE 
CUTERVO 

LA UNION 

EL PARAISO 

SAN JUAN DE CUTERVO 

EL TOCHE 

PILLICA 

PARAISO 

AYAHUAS 

CHUPADERO 

BUNBULLINA 

SHAWINDO 

EL BATAN 

POTOMAYO 

ROBLE PAMPA 

CHOLOQUE 

LAS PITAYAS 

EL LIMON 

CORRAL 

SAN LUIS DE LUCMA 

YERBA BUENA 

CASIAN CALABOZO 

HUAYLULO 

SANTA CRUZ 

PUERTO RECODO 

NUEVO CAVICO 

CABUYAL 

LA MESETILLA 
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EL SILLON 

LA PALMA 

AGUA DULCE 

SANTA ROSA DE LIMA 

EL REJO 

BARRO NEGRO 

LA CATAHUA 

MAJUNCHO 

EL CACAO 

LA FLORIDA 

HUAYANAY 

BORJILLO 

CATACHE 

ALTO PERU 

BALSAS 

CHOLOQUE 

MARCOPAMPA 

HUARANGITO 

CAÑA BRAVA 

SANTO DOMINGO DE LA 
CAPILLA 

CERCADO DE LA CAPILLA 

LA LAGUNA SAN PABLO 

TUPAC AMARU 

SANTO TOMAS 

LA LIMA 

NUEVO ORIENTE 

EL FRAYLE 

LA SELVA 

LA CHAMANA 

LAS CATAHUAS 

LAS JUNTAS 

HUARANGO 

SOCOTA 

LA ACHIRA 

CACHINCHE 

CARDON 

TORIBIO CASANOVA 

LAS MASAS 

LIMON 

BUENA VISTA 

CEDROPAMPA 

LAS CHIRIMOYAS 

LAS BALZAS 

BARIZAL 

EL SAUCE 

SANTA CRUZ 
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LAS GUABAS 

SAN PEDRO 

NUEVO COLOMBIA 

LA SIDRA 

SAN FERNANDO 

CANUSCO 

EL CRUCE 

CONLOCO 

HUALGAYOC 

BAMBAMARCA 

EL POYO 

LAS HUANGAS 

LUCMA SAN RAFAEL 

FRUTILLO HUANDORCHUGO 

LANCHE BAJO 

CHACAPAMPA TAMBO 

SUGAR CHALA 

OXAPAMPA 

CARACHABAMBA LLAUCAN 

LIRIOPAMPA 

SINGAL 

NAMOCOCHA 

PIEDRA REDONDA EL AMARO 

BAÑOS PIÑIPATA 

EL TAMBILLO 

EL MILPO 

LA SUCCHA 

CHUGUR SINCHAO 

HUALGAYOC 

CHAUPIQUINUA 

SAXAPUQUIO 

EL TINGO 

OXAPAMPA 

LAS AGUILAS 

LOS NEGROS 

JAEN BELLAVISTA 

PUERTO SANTA ROSA 

PLAYA GRANDE 

IGUAGUANAL 

SAN AGUSTIN 

BUENOS AIRES DE CHINGAMA 

NUEVA ESPERANZA DE CHINGAMA 

LIMON 

AMBATO TAMBORAPA 

PAGUILLAS 

PUSHURA BAJA 
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ZAPOTE DE CHINGAMA 

SAN ROQUE 

CORRAL QUEMADO 

EL GUAYABO 

LOS BAÑOS 

CHONTALI 
SAN MIGUEL DE L CORCOVADO 

LA FLOR 

COLASAY 

AGUA BLANCA 

FLOR DE LIPACA 

PLATANURCO 

NUEVO AMANECER 

HUASIPACHE 

RUMIPAMPA 

LA HUACA 

SAN ISIDRO 

PUQUIO 

HUAYLULO 

AZARCITO 

MIRAFLORES 

CAÑA BRAVA 

EL LINDERO 

EL HIGUERON 

EL CHOLOQUE 

LA PALTILLA 

AZAFRANERO 

LOS ACHOTES 

LIMON I 

CORRAL VIEJO 

SULLANA 

PAMPAGRANDE 

LA ARAVISCA 

OREGANO 

MORERILLO 

LA HUABA 

LA PARADA 

PINCHINAL 

LOS LIMONES 

LAS TAYAS 

LAQUE 

HUAYACAN 

EL ALGARROBO 

GUAYAQUIL 
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EL LIMONAL 

LA LOMA 

SANTA ELENA 

CHIMBACUCHO 

CAYAHUACA 

AGUA NUEVA 

LA NARANJA 

SECTOR CARACHOSO 

LA CONGONA 

LA TORRE 

SAN PATRICIO 

HUABAL BUENOS AIRES 

JAEN 

ALTO VISTA ALEGRE 

CHAMAYA PUEBLO 

MOLINO CHAMAYA 

VALENCIA 

CAÑA BRAVA 

ATAHUALPA 

VIRGEN DEL CARMEN 

SAN PEDRO DE CHILILIQUE 

PALO BLANCO 

LAS COCHAS 

LA SELVA 

TIERRA BLANCA 

NUEVA ALIANZA 

LAS PALMERITAS 

NUEVO CUTERVO 

MARIANO MELGAR 

ALTO JAEN 

LA FLOR DEL CAFE 

EL SAUCE 

HUAYACAN 

EL ORIENTE 

LAS PIRIAS 

SAN JUAN DE TUNGUILLAN 

SAN ISIDRO 

EL PARAISO 

HIGUERON 

RIO BRAVO 

LA CHAMANA 

SANTA ROSA DEL MIRADOR 

SAN MARTIN DE PORRAS 

POMAHUACA LAMPARAN 
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CASA QUEMADA 

CHIRMOYO 

AMILAN 

NARANJITOS 

BETHEL 

CORAZON DE AMILAN 

YERMA 

PIEDRA GRANDE 

SAN LORENZO 

EL REJO 

EL ALCANFOR 

LIMON PAMPA 

LAGUNA SECA 

LUCUMO 

LAS PALMAS 

LAS PALMERAS 

LA PERLA DE QUISMACHE 

CAÑARIACO 

CHIRIMOYO 

MONTE GRANDE 

CHICHAGUA 

RUMIPIRCA 

PEDREGAL 

PAMPA GRANDE 

PUCARA 

SECTOR HUARANGO PAMPA 

SAN JUAN 

EL HUABO 

LIMONAL 

CABRERIAS 

EL SAUCE 

SALLIQUE 

LA CRUZ 

EL CEDRO 

LOS HIGOS 

SAN FRANCISCO DE ASIS 

CALABOZO 

NUEVO PORVENIR 

TAILIN 

LA ALFALFILLA 

TUPAC AMARU 

EL PALMO 

LAGUNA GRANDE 

HUAR HUAR 
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SAUCE 

CHIRIMOYO 

LA TOMA 

SHIGUA 

BALCON 

BARRANCO 

EL CRUCE 

LOS NARANJOS 

PULUM 

LOS SAUCES 

PEÑA BLANCA 

ALONA 

PARGO PUNTA 

CHONTA 

LOGIANCHE 

LIMAPAMPA 

LA LOMA 

EL PARAISO 

COSHIRA 

SHALCA 

PIEDRA GRANDE 

LOS TALLOS 

LA LADERA 

LICUA 

NUEVO HORIZONTE 

EL PAPAYO 

LA CABRERIA 

LA CRUZ 

EL TALLO 

BARRIOS ALTOS 

RAMUSIRA 

SAN FELIPE 

CARDA 

EL GARO 

CHUZAL 

PROGRESO 

PALO BLANCO 

CHUZAL 

MOLLE CORRAL 

GRANADILLAS 

EL SAUCE 

EL NARANJO 

SAUCE 
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CHUZALITO 

PORVENIR 

LOS AFILADORES 

PEDREGAL 

ABALQUES 

MOLINO VIEJO 

RETAMA TINGO 

HUICO 

EL CASHCO 

CAJUNGA 

LOS LINDEROS 

CARCORON 

TARAGUA 

SAN ISIDRO 

LINTERNA 

LA CRUZ TARAGUA 

CHIRIMOYA 

CHIROQUE 

PASHUL 

LOS LAURELES 

EL PALTO 

PROGRESO 

COCAL 

SAN JOSE DEL ALTO 

PUERTA AL EDEN 

LA VEGA DEL PUENTE 

CALABOZO 

FLOR MORADA 

LOS NARANJOS 

VISTA ALEGRE 

LAS HUAYUSCAS 

SANTA ROSA 

LA ESPERANZA 

SAN JUAN DE LAZOS 

MIRAFLORES 

ALTO MOLINO 

MEXICO 

NUEVO BELEN 

AGUA TURBIA 

DAMIANA BAJA 

TIPUCO 

LA PRIMAVERA 

LA UNION 

GUAYAQUIL 
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MORALES 

LAS REJAS MIRADOR 

PUENTECILLOS 

LA CHEMA 

CHUMILLO 

BUENOS AIRES 

BARRANCA 

LA QUINTA 

SANTA ROSA 

OLMOS 

ZAPALLO LOMA 

CHINGAYACU 

VALDEZ 

PUERTO RENTEMA 

YUNGUITA NUEVA 

SAN 
IGNACIO 

CHIRINOS 

LA FLORIDA 

PUERTO LIMON 

EL CRUCE CORDILLERA 

VISTA HERMOSA 

LA LAGUNA 

SAN ANTONIO 

HUADILLO 

ERIZA 

LOS QUIQUES 

LA VICTORIA 

CAÑA BRAVA 

HUARANGO 

TAMBILLO 

SANTO DOMINGO DEL PROGRESO 

NARANJITOS 

VISTA HERMOSA 

HUAYAQUIL 

EL ORIENTE 

VILLAS TRANCAS 

SAN JUAN DE MICHINAL 

LA LIBERTAD 

EL ARENAL 

DATEM 

LOS ANGELES 

EL PROGRESO 

CAÑAS BRAVAS 

NUEVO HORIZONTE 

GOSEN 
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NUEVA ESPERANZA 

NUEVA ESPERANZA DEL PROGRESO 

NAJEM 

NUEVO KUNCHIN 

VALENCIA 

CHINGOZALES 

SAAWI ENTSA 

LAS MALVINAS 

OLMOS 

LA COIPA 

LA PIRIA 

MORERILLO 

BUENOS AIRES BAJO 

ALTO MIRADOR 

LAS AVISPAS 

NAMBALLE JOSE MARIA 

SAN IGNACIO 

LA PALMA 

EL PARAISO 

LEONCIO PRADO 

SAN FRANCISCO 

EL TUNAL 

EL LAUREL 

LA ESTRELLA 

PUERTO SAN FRANCISCO 

PUEBLO NUEVO 

VILLANUEVA PINILLO 

INDEPENDENCIA 

LA HUAMBA 

SAN JUAN 

BAJO POTRERILLO 

SAN JOSE DE LOURDES 

LUCERO DEL ORIENTE 

LA FORTUNA 

LA LIBERTAD DE LA FRONTERA 

MONTERREY DE LA FRONTERA 

ALTO NARANJOS 

HUAMBILLO 

PUERTO SAN JUAN DE DIOS 
ALMIRANTE MIGUEL GRAU 

SEMINARIO 
VISTA HERMOSA 

CHININ 

SANTA AGUEDA 

CORDILLERA ANDINA 

CLAVEL DE LA FRONTERA 
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LOS ANGELES 

UMUKAY 

PUERTO SAN LORENZO 

TABACONAS 

PUERTO 2000 

PAPAYAL 

NUEVA ALIANZA 

CHINGUINACA (NUEVO PROGRESO) 

PAMPA CHIQUITA 

HUASCARAY 

JACTA ADRIANZEN 

SUCCHIA 

CORAZON DE JESUS 

SAN 
MARCOS 

CHANCAY 

LA LUCMILLA 

LAS CAUTIVAS 

SANTA LUCIA 

PENCAPAMPA 

LA HUAYLLA 

CURSHQUI 

EL GALLITO (EL PLOMO) 

LA SUCCHA 

PAMPA COLORADA 

EL ALISO 

LA LAGUNA 

LA MAJADA 

URACQUIACO 

EDUARDO VILLANUEVA 

EL CHIRIMOYO 

EL TINGO 

LA VICTORIA 

MOLLEPAMPA 

COLPON 

LAS GARDENIAS 

GREGORIO PITA 

SANTA CRUZ 

EL VERDE 

CARBON BAJO 

LA LIBERTAD 

ULLUAYPAMPA 

LAS PAJAS 

LA CORTADERA 

LA JALQUILLA 

LA TOMA 

LA TOTORILLA 

LA PILA 
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GUASIPAMPA 

LA FABRICA 

SAN CAYETANO 

LA BARDA 

EL CEPO 

EL POTRERO 

PUEBLO VIEJO 

HUALLUA 

MULLACAPAMPA 

LAS HUAYLLAS 

LA POSADA 

PULULO 

LAS VISCACHAS 

ICHOCAN 

LA HIGUERA 

TULLPUNA 

MATARITA 

JOSE MANUEL QUIROZ 

MALLIN 

LA TOTORILLA 

LA LAGUNA 

SANTA CRUZ 

SAN FRANCISCO 

PAMPA DEL TUCO 

CAÑAPATA 

EL PESCAO 

LAS LAGUNAS 

CARUILLO 

LA CUADRADA 

SAN ANTONIO 

EL ESPINO 

EL SAUCO 

LOMA DEL SANGO 

LA CAMPANA 

LAS ADAS 

PAUCA POTRERO 

LA CABUYA 

SAN PANCHO 

MICHAL 

LA QUINUA 

MIRAFLORES 

ÑULIPATA 

LA ARTESA 

INAMPUQUIO 
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LUCHISITANA 

POTRERILLO 

LA ARTESA 

PAMPA DEL SHINGO 

COTOPAMBA 

LOS MANGLES 

CAPULI 

LA LOMA GRANDE 

EL SHINSHE 

LA ZARZA 

TUYOPAMPA 

SHIRACPUNTA 

LAS PAMPAS 

LOS MUTOYES 

EL SUMIDERO 

LUCHOPUCRO 

LAS MELGAS 

LA COYMA 

LUCMA POTRERO 

HUARAZ 

JOSE SABOGAL 

HUACHAQUE 

CANGREJO 

VISTA ALEGRE 

ATUMPATA 

LA MERCED 

VILLA RICA EL LIMON (LIMON) 

EL HIGO 

CAMPANILLO 

BELLAVISTA 

EL INFIERNILLO 

SANTA ROSA DE MALAT 

LOS ANGELES 
NUEVO SAN JOSE (SAN JOSE DE LA 

RAMADA) 
UNION SAN MIGUEL 

HORNAMBO 

LA RAMADA 

MUTUICILLO 

LA FLORIDA 

SANTA IRENE 

SAN MIGUEL LA PAUCA 

JALCAPAMPA 

EL PROGRESO 
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TRES DE MAYO 

HUAYO 

CHIUCA 

BOMBOM 

QUISHUARPATA 

CHINCHAYSUYO (EL ALIZO) 

NUEVO MANZANILLA 

PEDRO GALVEZ 

LA PAUQUILLA 

TAURIPAMPA 

YAHUARMARCA 

CHANTACO 

TRASCORRAL 

HUAMANI 

CHIRIMOYO 

LA CONGA (LA CONGA DEL CARDON) 

COCHAS 

POGOQUITO 

LA HUAYLLA ALTA 

CAYPAN 

EL POYO 

SAN MIGUEL 

BOLIVAR 

LA CHONTA 

FUGONIQUE 

MAJADA DE HUESOS 

EL BALCON 

LOS TAYOS 

SAN JOSE ALTO 

PUEBLO NUEVO 

HUAYACAN 

EL CEDRO 

TAYAL 

EL NOGAL 

MARAILOMA 

PEÑA BLANCA 

PALO BLANCO 

CHORILLOS 

CALQUIS 
SAN LORENZO ALTO 

PEÑA BLANCA 

CATILLUC 

VALLE ANDINO 

EL MIRADOR 

LOS TRES RIOS 

PAN DE AZUCAR 

PAMPA VERDE 
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EL PRADO 

ALTO PRADO 

ALISOPAMPA 

EL CONDOR 

LA FLORIDA 

NARANJA LOMA 

QUEPAN 

MONTECRISTO 

BATANCITO 

EL ASTRO 

EL HUALANGO 

PIEDRA ANGOSTA 

BUENOS AIRES 

LLAPA EL EMPALME 

NANCHOC 

EL VERDE 

TINGUES 

AVENTURANZA BAJA 

EL BOSQUE 

CHINCHIQUIPE 

COLLIQUE 

LOS MORTEROS 

EL PORVENIR 

PURGATORIO 

HUANABANO 

VIEJA 

PIEDRA PARADA 

EL CUY 

PEDREGAL 

FUBONIQUE 

SHALEN 

LAS MINAS 

CASA QUEMADA 

LAS PIRCAS 

PIEDRA AGACHADA 

LAS MINAS II 

EL SILLON 

EL DUENDE 

PLAYA OSCURA 

PAJONAL 

NIEPOS 

LA LAGUNA 

PAMPA DEL POTRERO 

CHUGUR 

LA MORADA 

EL NOGALITO 
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CHILIN 

LAS TUNAS 

SAN GREGORIO 

LA VERBENA 

VARAPACCHA 

LA PAJILLA 

CARNAMU 

NUEVO SAN MARTIN 

SAN MARTIN 

ZAPOTAL 

TAYALOMA 

NOGAL 

BARRIOS ALTOS 

LA ESE 

EL ZAPOTE 

SAPOTE 

LA LUCMA 

PUEBLO VIEJO 

PAY PAY 

POZO VERDE 

LOS TAYOS 

LA BOVEDA 

PENCAPATA 

ESPINA AMARILLA 

TAYAMAYO 

AGAHUIRI 

LA CANTUÑA 

LOMA GRANDE 

SAN JUAN PAMPA 

LA CUCHILLA 

SIGUES 

PALO BLANCO 

EL GALINDO 

CHAMAN (EL PELIGRO) 

ONCE ESTRELLAS 

SAN MIGUEL 

MONTE ALEGRE 

CARNICAL 

SHISHIN 

SAN SILVESTRE DE 
COCHAN 

AZUL PENCA 

LA LUCMA 

TONGOD 
CHAULLAGON 

SUR CONGA 

UNION AGUA BLANCA ESPINAL 
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TERLEN 

TERLEN LA BOMBA 

TRES ESQUINAS 

PAMPA LARGA 

EL BALCON 

EL MATEO 

LIVES 

SAN PABLO 

SAN BERNARDINO 
RAMOS 

CADACCHON 

SAN LUIS 
LAS PALTAS 

BARRO NEGRO 

SAN PABLO 
CHORRO BLANCO 

YERBA SANTA 

TUMBADEN 

CHORO EL TRIUNFO 

POZO SECO 

MOROHUISHA 

SANTA CRUZ 

ANDABAMBA LUCMAPAMPA 

CATACHE 

LA LAGUNA 

SANTA MARTA 

LA COCA 

LA LUCMA 

ACEDAN 

EL ALUMBRAL 

LOS ALAMOS 

CHACHALA 

PALO BLANCO 

LAS HUERTAS 

EL TINGO 

HIERBA BUENA 

LA PUERTA 

CHANCAYBAÑOS 

AGUA SALADA 

LA PAUQUILLA 

LA TOTORA 

TINYACU 

SAUCECUCHO 

YERBABUENA 

EL PORVENIR 

LA PALIZADA 

EL CHOLOQUE 

EL ROCRE 

LA ESPERANZA EL VERDE 
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LA HACIENDA 

SOGORON 

HUAIS 

LA COLPA 

CHORO BAJO 

LA TUNA 

PULAN PUCARA 

SANTA CRUZ 

CHAMBAC ALTO (POMA) 

CHIAN 

COTEL 

EL CHITO 

LA CORONILLA 

YANASARA 

VENTANILLA 

EL BEBEDERO 

MOTUPE 

EL CASTILLO 

LA LUCMILLA 

SEXI 

PIEDRA GRANDE 

LA FILA 

PAUCAPUQUIO 

VIVIANA 

CORRAL VIEJO 

LAS PIZARRAS 

MOTUPE 

LA CARCEL 

EL CARAPE 

EL CHIRIMOYO 

SUCCHACHAPA 

LA MATARA 

LOS LLOQUES 

LOS ALAMBRES 

MIRAFLORES 

LAS MELGAS 

SAMULALA 

SANBARTOLO 

SIRATO 

LLALLAN 

LAS ARENAS 

EL MOLLE 

LA TRANCA 
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LA LOMA 

LA GRANADILLA 

HUAGAMULLO 

SAN LORENZO 

EL LIPOR 

EL VERDE 

LINDERO 

YAUYUCAN 
SAN PABLO 

MUTUYPAMPA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 175. 

 Nivel de riesgo muy bajo de la población frente al peligro de remoción en masa 

RIESGO MUY BAJO FRENTE AL PELIGRO DE REMOCIÓN EN MASA 

PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO 

CAJABAMBA CONDEBAMBA PALO AMARILLO 

CAJAMARCA 
LLACANORA 

LOS CARTUCHOS 

URUCO 

LA CEMSA 

TAYALOMA 

NAMORA CUMBE 

CELENDIN JORGE CHAVEZ 
CONGA DE LA LAGUNA 

COTORBAMBA 

CHOTA TOCMOCHE PLAYA MORADA 

CONTUMAZA SAN BENITO CUPISNIQUE 

CUTERVO CUJILLO SIEMPRE VIVA 

JAEN 
BELLAVISTA 

CHIRIMAYO 

PUCALLPA 

SANTA ROSA PUERTO HUALLAPE 

SAN IGNACIO CHIRINOS PUERTO LA UNION 

SANTA CRUZ LA ESPERANZA EL CASTILLO 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 93. Mapa de riesgo de la población frente al peligro de remoción en masa 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.6.2. Estratificacion del riesgo de las lineas vitales (infraestructura vial) 

frente al peligro de remoción en masa 

 

Tabla 176. 

 Estratificación del Riesgo 

Nivel de Riesgo Descripción 

Riesgo Muy Alto 

Estás zonas se encuentran en bosque 

húmedo tropical, bosque muy húmedo 

premontano tropical, bosque muy seco 

tropical, bosque seco tropical, matorral 

desértico premontano tropical, matorral 

desértico tropical y monte espinoso 

tropical; con pendientes que van desde 

plana hasta ligeramente inclinada. Con 

temperaturas bajas que fluctúan entre los 

0 – 4 grados centígrados.  Este análisis 

corresponde a la probabilidad de 

ocurrencia ante el peligro remoción en 

masa. 

La superficie de rodadura es considerada 

como trocha carrozable, el tipo de vía es 

vecinal, el ancho de vía es menos a 3.00 

m y el estado de la vía es malo e 

intransitable. 

En este nivel, se ha identificado 4.5 Km 

de longitud de vía de tipo trocha de la red 

nacional, 58.1 Km de vía tipo afirmado, 

12.5 Km de vía sin afirmar y 7.5 Km de vía 

tipo trocha de la red departamental, 

mientras que de la red vecinal tenemos 

23.1 Km de vía afirmada, 1.8 Km de vía 

pavimentada, 241.1 Km de vía sin afirmar 
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y 1731.8 Km de vía tipo trocha, afectadas. 

La suma de la longitud de estas vías 

corresponde al 14.2 % de la longitud total 

de las vías del departamento de 

Cajamarca. 

Los detalles de la ubicación de las vías 

afectadas por provincia y distrito se 

observan en la tabla 177. 

Riesgo Alto 

Estas zonas se encuentran distribuidas 

en zonas de vida de tipo bosque húmedo 

premonato tropical, bosque muy húmedo 

premontano tropical, bosque seco 

premontano tropical, desierto supeárido 

premontano tropical, desierto supeárido 

tropical y monte espinoso premontano 

tropical; sin cobertura vegetal o con poca 

vegetación en pendientes inclinadas con 

temperaturas que oscilan entre 4 – 8 

grados. Este análisis corresponde a la 

probabilidad de ocurrencia ante el peligro 

remoción en masa. 

La superficie de rodadura se encuentra 

sin afirmar, el ancho de vía se encuentra 

entre 3.00 y 4.00 m y el estado de la vía 

es malo. 

En este nivel, se ha identificado 35.2 Km 

de longitud de vía afirmada, 150.1 Km de 

vía asfaltada, 39.7 Km de vía con 

asfaltado económico, 40.8 Km de vía sin 

afirmar y 7.3 Km de vía tipo trocha de la 

red nacional, 155.7 Km de vía afirmada, 

17.4 Km de vía asfaltada, 98.9 Km de vía 
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sin afirmar y 13.1 Km de vía tipo trocha de 

la red departamental, mientras que para 

la red vecinal tenemos 598.1 Km de vía 

afirmada, 17.5 Km de vía pavimentada, 

595.2 Km de vía sin afirmar y 2570.1 Km 

de vía tipo trocha. La suma de la longitud 

de estas vías corresponde al 29.6% de la 

longitud total de las vías del 

departamento de Cajamarca. 

Los detalles de la ubicación de las vías 

afectadas por provincia y distrito se 

observan en la tabla 177. 

Riesgo Medio 

Estas zonas se encuentran localizadas 

en las zonas de vida como son bosque 

húmedo montano bajo tropical, bosque 

muy húmedo montano bajo tropical y 

bosque pluvial montano bajo tropical, con 

pendientes moderadamente empinadas 

además de presentar temperaturas entre 

8 – 12 grados.  Este análisis corresponde 

a la probabilidad de ocurrencia ante el 

peligro remoción en masa. 

La superficie de rodadura de la vía es 

afirmada, el tipo de vía es departamental, 

el ancho de la vía se encuentra entre 4.00 

y 5.00 m y el estado de la vía es regular. 

En este nivel, se ha identificado 150.8 Km 

de longitud de vía afirmada, 457.7 Km de 

vía asfaltada, 125.1 Km de vía con 

asfaltado económico, 20.4 Km de vía sin 

afirmar y 1.9 Km de vía tipo trocha de la 

red nacional, 335.6 Km de vía afirmada, 
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14.4 Km de vía asfaltada, 1.4 Km de vía 

proyectada, 155.0 Km de vía sin afirmar y 

16.5 Km de vía tipo trocha de la red 

departamental, mientras que en la red 

vecinal tenemos 2260.2 Km de vía 

afirmada, 19.6 Km de vía pavimentada, 

1.2 Km de vía proyectada, 910.6 Km de 

vía sin afirmar y 1477.9 Km de vía tipo 

trocha afectadas. La suma de la longitud 

de estas vías corresponde al 40.5% de la 

longitud total de las vías del 

departamento de Cajamarca. 

Los detalles de la ubicación de las vías 

afectadas por provincia y distrito se 

observan en la tabla 177. 

Riesgo Bajo 

Estas zonas se encuentran en los 

bosques húmedo montano tropical, 

bosque muy húmedo montano tropical, 

bosque pluvial montano tropical, bosque 

seco montano bajo tropical, estepa 

montano tropical y matorral desértico 

montano bajo tropical; además de 

presentar cobertura boscosa, 

plantaciones y pastos; con temperaturas 

de 12 – 16 grados. Este análisis 

corresponde a la probabilidad de 

ocurrencia ante el peligro remoción en 

masa. 

La superficie de rodadura es asfaltada, el 

ancho de vía se encuentra entre 5.00 y 

6.00 m y el estado de la vía es bueno. 

En este nivel, se ha identificado 4.9 Km 
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de longitud de vía afirmada, 420.2 Km de 

vía asfaltada, 262.9 Km de vía con 

asfaltado económico y 6.5 Km de vía sin 

afirmar de la red nacional, 0.6 Km de vía 

asfaltada, 14.7 Km de vía proyectada y 

0.3 Km de vía sin afirmar de la red 

departamental, mientras que en la red 

vecinal tenemos 1474.5 Km de vía 

afirmada, 1.0 Km de vía pavimentada, 

24.1 Km de vía proyectada, 36.2 Km de 

vía sin afirmar y 0.6 Km de vía tipo trocha. 

La suma de la longitud de estas vías 

corresponde al 15.3% de la longitud total 

de las vías del departamento de 

Cajamarca. 

Los detalles de la ubicación de las vías 

afectadas por provincia y distrito se 

observan en la tabla 177. 

Riesgo Muy Bajo 

Estas zonas se encuentran localizadas 

en los paramo muy húmedo subalpino 

tropical, paramo pluvial subalpino tropical 

y tundra pluvial alpino tropical, con 

pendientes empinadas; con vegetación 

herbácea y/o arbustivas, áreas agrícolas 

heterogéneas y cultivos transitorios, 

además de presentar temperaturas 

mayores a 16 grados. Este análisis 

corresponde a la probabilidad de 

ocurrencia ante el peligro remoción en 

masa. 

La superficie de rodadura se encuentra 

en proyecto, el tipo de vía es nacional, el 

ancho de vía es mayor a 6.00 m y 
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finalmente el estado de vía se encuentra 

en proyecto en ejecución y propuesta de 

proyecto. 

En este nivel, se ha identificado 9.5 Km 

de longitud de vía asfaltada, 1.3 Km de 

vía con asfaltado económico de la red 

nacional, 1.5 Km de vía proyectada, de la 

red departamental, mientras que en la red 

vecinal tenemos 23.2 Km de vía afirmada 

y 0.4 Km de vía proyectada. La suma de 

la longitud de estas vías corresponde al 

0.2% de la longitud total de las vías del 

departamento de Cajamarca. 

Los detalles de la ubicación de las vías 

afectadas por provincia y distrito se 

observan en la tabla 177. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 177. 

 Nivel de riesgo de las líneas vitales frente al peligro de remoción en masa. 

PROVINCI
A 

DISTRITO 
RIESGO 

Muy 
Alto Alto Medio Bajo 

Muy 
Bajo TOTAL 

C
A

JA
B

A
M

B
A

 

CACHACHI 64.6 138.5 145.1 13.5 0.3 362.0 

CAJABAMBA 16.0 28.5 42.4 12.0 1.2 100.0 

CONDEBAMBA 31.5 41.1 61.5 11.0 5.5 150.7 

SITACOCHA 8.6 41.0 77.0 13.7 0.2 140.5 

C
A

JA
M

A
R

C
A

 

ASUNCION 26.0 33.7 77.8 0.0 0.0 137.5 

CAJAMARCA 34.7 66.5 147.7 74.4 0.5 323.8 

CHETILLA 13.4 35.3 23.7 1.1 0.0 73.5 

COSPAN 20.2 115.6 114.3 9.9 0.0 259.9 

ENCAÑADA 122.2 125.9 162.0 30.3 0.0 440.4 

JESUS 30.0 63.1 51.9 70.9 7.0 222.9 

LLACANORA 1.5 17.3 10.8 23.7 3.3 56.6 

LOS BAÑOS DEL 67.4 81.7 153.1 36.5 3.8 342.4 
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INCA 

MAGDALENA 75.7 44.7 35.6 15.2 0.0 171.2 

MATARA 3.0 7.8 31.2 7.0 0.0 49.0 

NAMORA 10.8 34.5 43.2 47.8 0.0 136.3 

SAN JUAN 7.4 23.7 39.7 14.1 0.0 84.9 

C
E

L
E

N
D

IN
 

CELENDIN 5.4 35.1 54.7 30.4 0.0 125.6 

CHUMUCH 0.0 14.3 1.6 3.7 0.0 19.6 

CORTEGANA 0.0 44.7 34.8 3.2 0.0 82.6 

HUASMIN 3.7 49.3 143.6 99.8 0.0 296.4 

JORGE CHAVEZ 0.2 0.2 8.3 13.0 0.6 22.4 

JOSE GALVEZ 0.0 8.5 28.3 11.2 1.2 49.2 
LA LIBERTAD DE 
PALLAN 0.0 9.5 69.7 19.9 0.0 99.1 
MIGUEL 
IGLESIAS 0.7 27.5 59.0 41.9 0.0 129.2 

OXAMARCA 0.1 30.7 78.1 29.0 0.0 137.9 

SOROCHUCO 5.6 49.5 77.2 41.7 0.0 174.0 

SUCRE 1.2 15.5 80.9 69.2 1.2 168.1 

UTCO 0.3 3.0 7.8 43.4 0.1 54.6 

C
H

O
TA

 

ANGUIA 12.5 4.8 26.7 6.9 0.0 50.9 

CHADIN 0.0 2.0 27.4 9.8 0.0 39.2 

CHALAMARCA 4.6 16.1 41.5 13.0 0.0 75.3 

CHIGUIRIP 7.7 14.3 14.2 0.8 0.0 36.9 

CHIMBAN 0.0 0.0 32.2 13.2 0.0 45.4 

CHOROPAMPA 0.0 4.7 22.3 0.0 0.0 27.0 

CHOTA 20.2 48.2 112.8 27.9 0.0 209.1 

COCHABAMBA 5.8 20.3 37.1 10.7 0.0 73.9 

CONCHAN 9.6 26.2 29.8 6.4 0.0 71.9 

HUAMBOS 17.1 35.4 31.7 6.1 0.0 90.4 

LAJAS 0.0 4.3 29.9 49.4 0.0 83.5 

LLAMA 11.3 35.0 97.1 4.5 0.2 148.1 

MIRACOSTA 14.9 20.3 12.5 1.6 0.0 49.4 

PACCHA 0.0 2.4 24.3 31.1 0.6 58.5 

PION 0.0 0.0 25.2 0.2 0.0 25.3 

QUEROCOTO 14.6 7.0 23.6 16.1 0.0 61.3 
SAN JUAN DE 
LICUPIS 15.9 27.0 38.8 0.0 0.0 81.7 

TACABAMBA 5.3 5.7 30.4 15.2 0.0 56.6 

TOCMOCHE 11.3 10.5 17.1 0.0 0.0 38.9 

C
O

N
T

U
M

A
Z

A
 CHILETE 0.0 12.4 18.7 6.9 0.0 38.0 

CONTUMAZA 11.6 79.1 75.6 15.4 0.0 181.7 

CUPISNIQUE 17.0 47.1 42.7 2.0 0.0 108.9 
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GUZMANGO 22.9 25.1 2.3 0.0 0.0 50.3 

SAN BENITO 5.8 58.1 87.6 3.2 0.0 154.7 
SANTA CRUZ DE 
TOLEDO 17.7 25.2 9.8 1.2 0.0 53.9 

TANTARICA 9.5 57.7 19.1 0.7 0.0 87.0 

YONAN 3.6 15.2 35.7 31.5 0.0 85.9 

C
U

T
E

R
V

O
 

CALLAYUC 0.1 58.2 15.1 53.0 0.0 126.5 

CHOROS 6.8 40.7 32.9 14.2 0.0 94.6 

CUJILLO 1.2 22.9 11.5 6.1 0.1 41.8 

CUTERVO 13.6 29.6 136.9 68.2 0.0 248.4 

LA RAMADA 0.0 12.7 1.4 9.9 0.0 23.9 

PIMPINGOS 0.0 33.7 39.6 16.7 0.0 90.0 

QUEROCOTILLO 11.2 30.9 65.0 12.8 0.0 119.9 
SAN ANDRES DE 
CUTERVO 0.0 22.8 11.9 0.0 0.0 34.6 
SAN JUAN DE 
CUTERVO 0.0 11.1 18.6 14.6 0.0 44.3 
SAN LUIS DE 
LUCMA 0.0 27.3 35.7 18.4 0.0 81.4 

SANTA CRUZ 0.0 31.1 15.7 3.0 0.0 49.7 
SANTO 
DOMINGO DE LA 
CAPILLA 0.0 2.9 2.5 34.8 0.0 40.2 

SANTO TOMAS 0.0 37.5 25.8 0.5 0.0 63.8 

SOCOTA 2.9 25.6 49.1 18.5 0.0 96.0 
TORIBIO 
CASANOVA 0.7 6.4 18.3 0.0 0.0 25.4 

SANTA CRUZ 33.1 16.7 24.8 23.4 0.0 98.0 

H
U

A
L

G
A

Y
O

C
 BAMBAMARCA 5.0 83.9 200.1 42.0 0.0 331.0 

CHUGUR 1.8 12.4 20.8 25.5 0.0 60.5 

HUALGAYOC 13.5 34.3 92.1 36.4 0.0 176.3 

JA
E

N
 

BELLAVISTA 24.1 73.8 56.6 57.9 0.7 213.1 

CHONTALI 0.1 6.2 35.4 7.9 0.0 49.6 

COLASAY 8.9 55.3 101.9 45.3 0.0 211.4 

HUABAL 1.1 32.0 24.3 17.6 0.0 75.0 

JAEN 0.1 65.5 119.1 69.0 0.0 253.7 

LAS PIRIAS 0.0 1.0 43.7 16.3 0.0 61.0 

POMAHUACA 12.7 18.2 15.8 33.5 0.0 80.3 

PUCARA 1.6 22.2 14.8 30.9 1.5 71.0 

SALLIQUE 1.8 6.2 49.2 26.0 0.7 83.9 

SAN FELIPE 0.0 6.5 16.6 17.4 2.8 43.2 
SAN JOSE DEL 
ALTO 35.2 35.8 47.5 37.3 0.1 155.9 

SANTA ROSA 3.6 27.4 93.9 42.5 0.0 167.4 

S
A N
 

IG N
A C
I

CHIRINOS 20.6 92.4 116.9 26.1 0.0 256.0 
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HUARANGO 20.6 84.6 142.1 17.4 0.0 264.7 

LA COIPA 94.1 128.2 91.7 4.5 0.0 318.5 

NAMBALLE 82.9 75.7 43.7 9.5 0.9 212.8 

SAN IGNACIO 35.9 92.9 106.0 24.5 0.0 259.3 
SAN JOSE DE 
LOURDES 31.1 87.2 158.7 16.6 0.0 293.6 

TABACONAS 18.7 36.5 40.6 27.1 0.0 122.9 

S
A

N
 M

A
R

C
O

S
 

CHANCAY 0.0 6.0 43.9 7.8 0.0 57.8 
EDUARDO 
VILLANUEVA 2.2 6.6 4.6 15.0 0.3 28.7 

GREGORIO PITA 7.5 44.2 64.7 4.0 0.0 120.4 

ICHOCAN 0.0 8.1 33.5 0.5 0.0 42.1 
JOSE MANUEL 
QUIROZ 0.0 16.9 41.2 0.0 0.0 58.2 

JOSE SABOGAL 29.9 49.3 62.6 0.0 0.0 141.8 

PEDRO GALVEZ 36.7 46.7 83.5 21.9 0.4 189.1 

S
A

N
 M

IG
U

E
L

 

BOLIVAR 36.4 13.5 1.6 0.0 0.0 51.5 

CALQUIS 99.2 17.0 9.5 6.5 0.0 132.1 

CATILLUC 7.5 43.8 38.4 10.7 0.0 100.5 

EL PRADO 10.0 17.3 3.1 0.0 0.0 30.5 

LA FLORIDA 9.6 6.4 5.2 1.1 0.0 22.2 

LLAPA 19.9 21.2 54.7 2.7 0.0 98.6 

NANCHOC 9.5 6.0 20.2 14.2 0.0 49.9 

NIEPOS 22.0 17.2 12.1 0.0 0.0 51.3 

SAN GREGORIO 34.7 54.8 21.0 0.3 0.0 110.7 

SAN MIGUEL 68.8 98.6 21.1 0.0 0.0 188.4 
SAN SILVESTRE 
DE COCHAN 1.0 18.6 45.7 10.3 0.0 75.5 

TONGOD 14.3 23.2 29.8 3.2 0.0 70.5 
UNION AGUA 
BLANCA 38.7 23.9 10.2 0.0 0.0 72.8 

S
A

N
 P

A
B

L
O

 SAN 
BERNARDINO 23.7 47.0 34.7 6.3 0.0 111.7 

SAN LUIS 6.3 12.9 9.8 0.0 0.0 29.0 

SAN PABLO 51.9 82.7 68.6 7.0 0.0 210.2 

TUMBADEN 99.5 58.0 42.6 7.6 0.0 207.7 

S
A

N
TA

 C
R

U
Z

 

SANTA CRUZ 0.0 31.1 15.7 3.0 0.0 49.7 

ANDABAMBA 0.0 3.7 8.7 2.5 0.0 14.9 

CATACHE 97.7 152.1 76.3 20.0 0.3 346.5 
CHANCAY 
BAÑOS 0.2 25.7 27.6 51.1 0.0 104.6 

LA ESPERANZA 11.7 23.6 15.3 15.6 0.0 66.2 

NINABAMBA 3.7 9.8 10.9 14.3 0.0 38.7 

PULAN 39.2 37.0 22.3 5.6 0.0 104.1 
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SANTA CRUZ 33.1 16.7 24.8 23.4 0.0 98.0 

SAUCEPAMPA 16.4 26.9 3.7 0.9 0.0 47.9 

SEXI 0.1 5.7 39.1 10.2 0.0 55.2 

UTICYACU 0.0 10.8 7.8 15.6 0.0 34.2 

YAUYUCAN 9.0 25.4 11.5 3.6 0.0 49.5 

TOTAL 2080.4 4339.5 5948.5 2246.5 35.9 14650.7 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 94. Mapa de riesgo de las lineas vitales frente al peligro de remoción en masa 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.6.3. Estratificacion del riesgo de las actividades economicas (actividad 

agropecuaria) frente al peligro de remoción en masa 

 

Tabla 178. 

 Estratificación del Riesgo 

Nivel de Riesgo Descripción 

Riesgo Muy Alto 

Estás zonas se encuentran en bosque 

húmedo tropical, bosque muy húmedo 

premontano tropical, bosque muy seco 

tropical, bosque seco tropical, matorral 

desértico premontano tropical, matorral 

desértico tropical y monte espinoso 

tropical; con pendientes que van desde 

plana hasta ligeramente inclinada. Con 

temperaturas bajas que fluctúan entre los 

0 – 4 grados centígrados. Este análisis 

corresponde a la probabilidad de 

ocurrencia ante el peligro de remoción en 

masa. 

El promedio de parcelas por productor se 

encuentra entre 1 a 1.31, tiene mayor 

resiliencia de tipo social por presentar una 

condición jurídica del productor como 

sociedad anónima cerrada o sociedad 

anónima abierta o sociedad de 

responsabilidad limitada; asimismo, 

presenta una fragilidad económica por 

tipo de cultivo asociado, tipo de riego por 

aspersión y tiene mayor capacidad 

económica ante la resiliencia expresado a 

través del estado de la superficie agrícola 

relacionado a montes y bosques. 
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En este nivel, se ha identificado un total 

18286 sectores de empadronamiento 

agropecuario (SEAS) que suma 413 

898.2 hectáreas afectadas representando 

el 13.2 % de la superficie total de las 

SEAS que se encuentran en el 

departamento de Cajamarca. 

Los detalles de la ubicación de las 

unidades productivas afectadas por 

provincia y distrito se observan en la tabla 

179. 

Riesgo Alto 

Estas zonas se encuentran distribuidas 

en zonas de vida de tipo bosque húmedo 

premonato tropical, bosque muy húmedo 

premontano tropical, bosque seco 

premontano tropical, desierto supeárido 

premontano tropical, desierto supeárido 

tropical y monte espinoso premontano 

tropical; sin cobertura vegetal o con poca 

vegetación en pendientes inclinadas con 

temperaturas que oscilan entre 4 – 8 

grados. Este análisis corresponde a la 

probabilidad de ocurrencia ante el peligro 

de remoción en masa. 

El promedio de parcelas por productor se 

encuentra comprendida entre 1.32 a 1.72, 

tiene una resiliencia de tipo social por 

presentar una condición jurídica del 

productor como cooperativa agraria, 

asimismo, presenta una fragilidad 

económica por tipo de cultivo que 

corresponde a pastos cultivados y tiene 

una resiliencia económica expresado a 
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través del estado de la superficie agrícola 

relacionado a pastos naturales. 

En este nivel, se ha identificado un total 

45637 sectores de empadronamiento 

agropecuario (SEAS) que suma 901 

198.8 hectáreas afectadas representando 

el 28.8% de la superficie total de las 

SEAS que se encuentran en el 

departamento de Cajamarca. 

Los detalles de la ubicación de las 

unidades productivas afectadas por 

provincia y distrito se observan en la tabla 

179. 

Riesgo Medio 

Estas zonas se encuentran localizadas 

en las zonas de vida como son bosque 

húmedo montano bajo tropical, bosque 

muy húmedo montano bajo tropical y 

bosque pluvial montano bajo tropical, con 

pendientes moderadamente empinadas 

además de presentar temperaturas entre 

8 – 12 grados. Este análisis corresponde 

a la probabilidad de ocurrencia ante el 

peligro de remoción en masa. 

El promedio de parcelas por productor se 

encuentra comprendida entre 1.73 y 2.25, 

tiene una resiliencia de tipo social por 

presentar una condición jurídica del 

productor como como empresa individual 

de responsabilidad limitada; asimismo, 

presenta una fragilidad económica por 

tipo de cultivo frutal, tipo de riego es goteo 

y tiene una resiliencia económica 
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expresada a través del estado de la 

superficie agrícola que se encuentra en 

descanso. 

En este nivel, se ha identificado un total 

97084 sectores de empadronamiento 

agropecuario (SEAS) que suma 1 481 

335.4 hectáreas afectadas representando 

el 47.3% de la superficie total de las 

SEAS que se encuentran en el 

departamento de Cajamarca. 

Los detalles de la ubicación de las 

unidades productivas afectadas por 

provincia y distrito se observan en la tabla 

179. 

Riesgo Bajo 

Estas zonas se encuentran en los 

bosques húmedo montano tropical, 

bosque muy húmedo montano tropical, 

bosque pluvial montano tropical, bosque 

seco montano bajo tropical, estepa 

montano tropical y matorral desértico 

montano bajo tropical; además de 

presentar cobertura boscosa, 

plantaciones y pastos; con temperaturas 

de 12 – 16 grados. Este análisis 

corresponde a la probabilidad de 

ocurrencia ante el peligro de remoción en 

masa. 

 El promedio de parcelas por productor se 

encuentra entre 2.26 y 3.08, tiene una 

resiliencia de tipo social por presentar una 

condición jurídica del productor como 

comunidad campesina o comunidad 
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nativa, asimismo, presenta una fragilidad 

económica por tipo de cultivo que 

corresponde a agroindustria o industria, y 

un tipo de riego de exudación y tiene una 

resiliencia económica expresada a través 

del estado de la superficie agrícola no 

trabajada. 

En este nivel, se ha identificado un total 

29968 sectores de empadronamiento 

agropecuario (SEAS) que suma 335 

363.2 hectáreas afectadas representando 

el 10.7% de la superficie total de las 

SEAS que se encuentran en el 

departamento de Cajamarca. 

Los detalles de la ubicación de las 

unidades productivas afectadas por 

provincia y distrito se observan en la tabla 

179. 

Riesgo Muy Bajo 

Estas zonas se encuentran localizadas 

en los paramo muy húmedo subalpino 

tropical, paramo pluvial subalpino tropical 

y tundra pluvial alpino tropical, con 

pendientes empinadas; con vegetación 

herbácea y/o arbustivas, áreas agrícolas 

heterogéneas y cultivos transitorios, 

además de presentar temperaturas 

mayores a 16 grados. Este análisis 

corresponde a la probabilidad de 

ocurrencia ante el peligro de remoción en 

masa. 

El promedio de parcelas por productor 

está comprendido entre 3.09 y 7.00, tiene 
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una resiliencia de tipo social por presentar 

una condición jurídica del productor como 

persona natural, asimismo, presenta una 

fragilidad económica por tipo de cultivo 

que corresponde a forestal, el tipo de 

riego es por gravedad y tiene una 

resiliencia económica expresada a través 

del estado de la superficie agrícola 

relacionado a barbecho. 

En este nivel, se ha identificado un total 

377 sectores de empadronamiento 

agropecuario (SEAS) que suma 1 676.9 

hectáreas afectadas representando el 

0.1% de la superficie total de las SEAS 

que se encuentran en el departamento de 

Cajamarca. 

Los detalles de la ubicación de las 

unidades productivas afectadas por 

provincia y distrito se observan en la tabla 

179. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 179. 

 Nivel de riesgo de las actividades económicas frente al peligro de remoción en masa 

PROVINCIA DISTRITO 
RIESGO 

Muy 
Alto Alto Medio Bajo 

Muy 
Bajo TOTAL 

C
A

JA
B

A
M

B
A

 

CACHACHI 2726.0 13423.4 46661.2 19030.7 22.4 81863.6 

CAJABAMBA 975.7 3657.2 10599.7 3791.4 21.0 19045.1 

CONDEBAMBA 2214.0 3710.9 6942.9 6850.3 12.0 19730.1 

SITACOCHA 1595.3 8793.8 29737.6 18041.2 83.8 58251.7 

C
A

JA
M

A
R

C
A

 ASUNCION 0.0 349.2 6167.2 14494.6 0.0 21011.0 

CAJAMARCA 2949.2 12578.6 18889.6 3102.2 10.6 37530.2 

CHETILLA 329.7 1065.3 4300.0 1663.0 0.0 7358.0 
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COSPAN 969.6 7527.5 35561.8 10375.1 3.9 54437.9 

ENCAÑADA 20853.8 23429.9 14652.8 1586.7 0.0 60523.2 

JESUS 530.5 3959.9 22076.8 2956.4 31.8 29555.3 

LLACANORA 55.3 768.0 3069.3 1179.7 9.6 5081.9 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 7377.2 8179.4 10230.9 2462.1 0.0 28249.7 

MAGDALENA 5996.3 6723.2 6380.4 1553.2 0.0 20653.1 

MATARA 0.0 81.0 1838.6 3269.6 0.4 5189.5 

NAMORA 1628.0 6951.2 6607.5 579.6 22.2 15788.6 

SAN JUAN 3514.0 1996.4 1732.0 0.0 0.0 7242.3 

C
E

L
E

N
D

IN
 

CELENDIN 11169.4 7504.1 13446.9 8228.6 7.6 40356.7 

CHUMUCH 0.0 2899.1 10974.0 6536.2 111.4 20520.7 

CORTEGANA 4644.5 5914.9 8463.6 61.2 0.0 19084.2 

HUASMIN 554.3 3628.5 9185.7 1750.0 0.0 15118.5 

JORGE CHAVEZ 0.6 628.2 2446.3 2078.2 43.0 5196.3 

JOSE GALVEZ 636.8 1120.6 2603.4 646.4 38.9 5046.2 
LA LIBERTAD DE 
PALLAN 391.0 2848.1 12825.9 909.7 0.0 16974.7 
MIGUEL 
IGLESIAS 434.8 3927.6 15789.8 563.1 0.0 20715.3 

OXAMARCA 1359.5 7038.3 11175.7 7376.0 2.9 26952.4 

SOROCHUCO 1173.9 3911.9 6657.0 3606.6 0.0 15349.4 

SUCRE 1562.1 6644.4 12847.9 1789.2 103.2 22946.7 

UTCO 1309.9 4358.0 4214.7 24.3 0.0 9906.9 

C
H

O
TA

 

ANGUIA 16.7 2182.5 8011.0 2101.4 0.0 12311.7 

CHADIN 191.3 1011.2 4122.9 1160.3 0.0 6485.7 

CHALAMARCA 788.4 2610.0 12272.0 2057.7 0.0 17728.1 

CHIGUIRIP 0.0 13.4 3416.8 1384.2 2.5 4817.0 

CHIMBAN 3689.4 2831.6 7952.9 16.3 0.0 14490.3 

CHOROPAMPA 1134.5 4550.2 10016.1 43.9 0.0 15744.8 

CHOTA 0.0 563.3 14003.4 11398.7 12.8 25978.2 

COCHABAMBA 0.0 2904.5 7050.4 1802.6 1.2 11758.7 

CONCHAN 0.0 172.1 6736.6 7648.0 9.3 14565.9 

HUAMBOS 596.3 5182.7 12250.1 5276.1 0.0 23305.2 

LAJAS 0.0 1680.6 7954.4 1920.7 0.0 11555.7 

LLAMA 9587.5 8584.2 21102.8 6987.0 0.0 46261.4 

MIRACOSTA 10801.5 14392.5 16628.1 341.6 0.0 42163.6 

PACCHA 0.0 989.7 6053.5 2786.6 15.1 9845.0 

PION 384.8 2632.2 10815.9 89.2 0.0 13922.2 

QUEROCOTO 1730.3 12247.3 9706.4 3058.7 5.1 26747.7 
SAN JUAN DE 
LICUPIS 1817.3 2324.4 10483.6 5373.8 0.0 19999.1 

TACABAMBA 2783.2 2558.1 12079.1 2024.5 0.0 19444.9 



Estudio Especializado de Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático 

Gobierno Regional Cajamarca – Subgerencia de Acondicionamiento Territorial                            549 

TOCMOCHE 478.4 3383.9 17603.9 204.3 0.0 21670.5 

C
O

N
T

U
M

A
Z

A
 

CHILETE 6447.4 6690.6 0.0 0.0 0.0 13138.0 

CONTUMAZA 4854.6 13893.2 14287.3 2174.4 0.0 35209.5 

CUPISNIQUE 3779.0 18884.4 6113.7 520.8 0.0 29297.9 

GUZMANGO 0.0 1841.2 1730.3 1469.6 0.0 5041.1 

SAN BENITO 332.0 7080.2 39907.9 1346.4 0.0 48666.5 
SANTA CRUZ DE 
TOLEDO 381.6 2943.3 3207.9 2.5 0.0 6535.3 

TANTARICA 964.2 7755.7 5980.1 2.2 0.0 14702.2 

YONAN 421.4 14540.9 36871.4 2648.7 20.0 54502.4 

C
U

T
E

R
V

O
 

CALLAYUC 2276.3 5798.7 19161.6 847.5 0.0 28084.1 

CHOROS 9860.8 12030.4 4093.4 0.0 0.0 25984.6 

CUJILLO 1579.9 4794.0 3642.4 59.6 0.0 10075.8 

CUTERVO 2408.0 11979.4 23175.4 2937.4 0.0 40500.2 

LA RAMADA 0.0 70.6 3023.4 387.8 0.0 3481.8 

PIMPINGOS 460.1 5765.5 10701.9 0.0 0.0 16927.5 

QUEROCOTILLO 3524.8 19323.9 35815.8 3745.5 10.7 62420.7 
SAN ANDRES DE 
CUTERVO 452.1 1777.8 7812.7 2413.9 0.0 12456.6 
SAN JUAN DE 
CUTERVO 0.0 2159.8 4612.5 0.0 0.0 6772.2 
SAN LUIS DE 
LUCMA 0.0 11.3 8924.1 1367.9 0.0 10303.3 

SANTA CRUZ 12.0 3253.2 9378.0 315.4 0.0 12958.6 
SANTO 
DOMINGO DE LA 
CAPILLA 0.0 12.8 6775.1 3675.9 0.0 10463.9 

SANTO TOMAS 533.9 7319.0 12386.4 901.5 0.0 21140.8 

SOCOTA 1070.3 7069.5 7138.5 180.5 0.0 15458.7 
TORIBIO 
CASANOVA 1859.7 4245.4 6646.9 184.2 0.0 12936.2 

SANTA CRUZ 3923.6 2734.5 3815.6 0.0 0.0 10473.8 

H
U

A
L

G
A

Y
O

C
 BAMBAMARCA 249.8 1088.6 6856.7 4371.2 0.0 12566.3 

CHUGUR 128.3 900.8 3978.7 5282.1 0.0 10289.8 

HUALGAYOC 1187.4 4431.6 9312.0 1832.6 0.0 16763.6 

JA
E

N
 

BELLAVISTA 20096.4 28700.1 31022.9 6098.2 747.0 86664.6 

CHONTALI 4151.5 11948.0 22366.9 7771.0 0.0 46237.3 

COLASAY 21174.8 22436.1 14725.7 1899.7 0.0 60236.3 

HUABAL 885.4 3901.1 3699.6 0.0 0.0 8486.1 

JAEN 12273.8 16890.3 22496.5 3967.6 0.4 55628.5 

LAS PIRIAS 378.5 1670.1 4484.4 0.0 0.0 6532.9 

POMAHUACA 12933.2 28322.7 33875.7 5863.5 0.0 80995.1 

PUCARA 4365.2 8045.3 9572.1 131.9 0.0 22114.5 

SALLIQUE 3746.3 10043.5 15967.2 6869.7 0.0 36626.7 
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SAN FELIPE 5088.0 8435.7 10530.8 1559.7 0.0 25614.2 
SAN JOSE DEL 
ALTO 5509.3 14247.4 30514.4 154.5 0.0 50425.7 

SANTA ROSA 4642.0 6012.1 13538.6 2155.9 156.7 26505.4 
S

A
N

 IG
N

A
C

IO
 

CHIRINOS 12620.3 11716.5 10971.6 108.8 0.0 35417.2 

HUARANGO 5395.4 26639.4 51614.5 6737.1 7.3 90393.6 

LA COIPA 7882.0 18664.4 11569.1 2244.9 0.0 40360.4 

NAMBALLE 17462.2 20209.8 5311.9 318.5 0.0 43302.4 

SAN IGNACIO 15764.7 12134.6 7696.6 29.8 0.0 35625.8 
SAN JOSE DE 
LOURDES 19304.4 73829.5 37366.0 2234.8 0.0 132734.6 

TABACONAS 11366.3 17957.3 43738.2 3922.0 37.7 77021.5 

S
A

N
 M

A
R

C
O

S
 

CHANCAY 33.5 112.0 1566.0 4964.6 0.0 6676.2 
EDUARDO 
VILLANUEVA 308.9 748.9 3502.6 1359.0 118.0 6037.4 

GREGORIO PITA 126.9 723.1 7873.4 10969.4 0.0 19692.7 

ICHOCAN 6.1 274.8 2444.6 4074.9 0.0 6800.4 
JOSE MANUEL 
QUIROZ 8.6 768.0 4405.1 4195.4 0.0 9377.1 

JOSE SABOGAL 3790.4 8800.0 31981.4 13014.9 7.2 57593.9 

PEDRO GALVEZ 1756.7 3486.9 11179.3 4793.0 0.0 21215.9 

S
A

N
 M

IG
U

E
L

 

BOLIVAR 708.8 2417.9 5088.0 230.9 0.0 8445.6 

CALQUIS 5920.4 18446.8 9550.8 0.0 0.0 33918.0 

CATILLUC 5306.6 6054.6 8857.9 0.0 0.0 20219.2 

EL PRADO 76.1 884.1 4892.4 1181.1 0.0 7033.8 

LA FLORIDA 622.7 1805.0 2992.5 78.7 0.0 5498.9 

LLAPA 1187.8 8128.1 4747.4 179.7 0.0 14243.0 

NANCHOC 0.0 1484.0 29578.7 4822.7 1.3 35886.7 

NIEPOS 2223.3 3457.3 5382.4 4437.7 0.0 15500.8 

SAN GREGORIO 1637.1 6319.9 20093.2 2776.2 0.0 30826.5 

SAN MIGUEL 6350.0 17678.7 10679.0 793.8 0.0 35501.5 
SAN SILVESTRE 
DE COCHAN 8414.8 4000.2 1020.0 1.7 0.0 13436.7 

TONGOD 2840.8 6685.1 5242.7 1349.6 0.0 16118.2 
UNION AGUA 
BLANCA 311.2 3331.1 13159.6 204.8 0.0 17006.7 

S
A

N
 P

A
B

L
O

 SAN 
BERNARDINO 2703.7 3399.6 9346.4 1196.5 0.0 16646.3 

SAN LUIS 75.5 2349.6 1628.0 228.2 0.0 4281.3 

SAN PABLO 3365.0 7041.2 9143.8 464.0 0.0 20013.9 

TUMBADEN 6531.6 10370.5 7693.1 971.9 0.0 25567.0 

S
A

N
TA

 
C

R
U

Z
 SANTA CRUZ 12.0 3253.2 9378.0 315.4 0.0 12958.6 

ANDABAMBA 0.0 169.5 645.3 38.9 0.0 853.7 

CATACHE 10060.8 31290.3 14074.0 990.3 0.0 56415.3 
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CHANCAYBAÑOS 1643.8 2113.4 8664.0 451.3 0.0 12872.4 

LA ESPERANZA 785.1 1631.4 3451.4 124.8 0.0 5992.7 

NINABAMBA 533.6 1192.8 3698.5 350.9 0.0 5775.8 

PULAN 3717.1 5858.0 5487.5 630.4 0.0 15693.0 

SANTA CRUZ 3923.6 2734.5 3815.6 0.0 0.0 10473.8 

SAUCEPAMPA 1236.9 1610.5 316.2 10.5 0.0 3174.1 

SEXI 0.0 970.1 18063.8 0.0 0.0 19033.9 

UTICYACU 0.0 147.9 2752.3 1449.9 0.0 4350.1 

YAUYUCAN 176.1 1713.8 1382.7 111.4 0.0 3384.1 

  417093.6 906086.1 1494529.0 335678.6 1676.9 3133472.5 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 95. Mapa de riesgo de las actividades economicas frente al peligro de recomoción 

en masa 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.7. Escenario de riesgo por heladas 

 

3.6.7.1. Nivel de riesgo de la poblacion frente a peligros de Heladas 

 

Tabla 180. 

 Nivel de riesgos de la población 

RIESGO CCPP Población N° viviendas 

Muy Alto 524 203133 88397 

Alto 1480 257246 106890 

Medio 2344 271953 105856 

Bajo 1941 70790 26572 

Muy Bajo 60 884 300 

TOTAL 6349 804006 328015 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.6.7.2. Nivel de riesgo de las lineas vitales (infraestructura vial) frente a 

peligros de Heladas 

 

Tabla 181. 

 Nivel de riesgos de las líneas vitales 

Red víal Superficie 
RIESGO 

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo TOTAL 

Nacional 

Afirmado   70.52 47.3 66.7   184.5 

Asfaltado   5.36 267.3 643.4 54.7 970.7 

Asfaltado económico 13.04 96.81 111.5 194.8   416.2 

Sin afirmar     11.2 54.3   65.5 

Trocha     4.3 8.5   12.8 

Departamental 

Afirmado   264.15 193.2 78.1   535.4 

Asfaltado   7.46 20.6     28.1 

Proyectado       15.9   15.9 

Sin afirmar   112.45 99.9 50.4   262.7 

Trocha   29.86 6.4     36.3 

Red vecinal 

Afirmado 1768.13 1576.42 868.8 77.0   4290.3 

Pavimentado 31.42 2.99 1.1     35.5 

Proyectado     10.6 14.7   25.3 

Sin afirmar 354.34 542.84 497.5 348.3 15.9 1758.9 

Trocha 1882.42 1815.87 1891.6 132.2 6.4 5728.5 
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TOTAL 4049.4 4524.7 4031.3 1684.3 77.0 14366.6 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.6.7.3. Nivel de riesgo de las actividades economicas (actividad agropecuaria) 

frente a peligros de Heladas 

 

Tabla 182. 

 Nivel de riesgos de las actividades económicas. 

RIESGO N° SEA 
Superficie 
(Ha) 

Muy Alto 8617 209300.8 

Alto 34177 846311.3 

Medio 58072 1443576.7 

Bajo 22914 586035.2 

Muy Bajo 983 23124.2 

TOTAL 124763 3108348.1 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.6.8. Estratificación del riesgo a heladas  

 

3.6.8.1. Estratificacion del riesgo de la poblacion frente a peligros de Heladas 

 

Tabla 183. 

 Estratificación del riesgo 

Nivel de Riesgo Descripción 

Riesgo Muy Alto 

Se encuentran localizadas en zonas 

piedemonte aluvial, pendientes 

empinadas a moderadamente 

empinadas, además de presentar litología 

de tipo arenas-gravas-arcillas, gravas-

arenas-arcillas-limos, gravas-arenas-

limos y limos-arenas, con permeabilidad 

del suelo lenta a moderadamente lenta 

hasta moderada a muy lenta. Este 

análisis corresponde a la probabilidad de 
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ocurrencia ante el peligro de heladas. 

Grupo etário predominante menor a 05 

años y mayores de 65 años, poseen 

discapacidad para moverse o caminar o 

ver, tiene mayor capacidad organizativa o 

social ante la resiliencia al disponer de un 

seguro privado de salud, y al contar con 

un nivel educativo de Maestría/Doctorado 

o superior universitaria completa, 

Además, presenta una fragilidad 

económica caracterizada por el tipo de 

material de las paredes es triplay o 

calamina o estera, el material de piso es 

cemento, asimismo, tiene mayor 

capacidad económica ante la resiliencia 

expresada a través de la cobertura de 

agua potable es de red pública dentro de 

la vivienda y la cobertura de desagüe es 

red pública de desagüe dentro de la 

vivienda. 

En este nivel, se ha identificado 524 

centros poblados que corresponde al 

8.0% del total de centros poblados del 

departamento de Cajamarca (se detalla 

en la tabla 184), con una población total 

de 203133 habitantes y 88397 viviendas 

afectadas. 

Riesgo Alto 

Estas zonas se encuentran distribuidas 

en los abanicos de piedemonte, 

piedemonte aluvio – torrencial, relieve 

montañoso o colinado en rocas intrusivas, 

relieve montañoso o colinado en rocas 

metamórficas, relieve montañoso o 
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colinado en rocas volcánicas, superficie 

colinada o altiplanicie aluvial en rocas 

sedimentarias, vertientes de detritos 

indeferenciado, vertientes glacio – 

fluviales, pendientes que van desde 

inclinada hasta fuertemente empinada, 

presentar litología tipo arcillas-areniscas-

conglomerados, bloques subangulosos 

con matriz areniscosa y limosa, bloques y 

gravas angulosas consolidadas, 

conglomerados-areniscas-lodolitas, 

conglomerados-areniscas-lulitas, 

esquistos-gneises-filitas, Gravas 

subredondeadas a subangulosas-arena, 

Lutitas-lodolitas-areniscas, Margas-

lutitas-areniscas tobaceas, Pórfido 

Cuarcífero, además deben de presentar 

permeabilidad del suelo moderada, 

Moderada a moderadamente lenta, 

Moderadamente lenta, Moderadamente 

lenta a lenta. Este análisis corresponde a 

la probabilidad de ocurrencia ante el 

peligro de heladas. 

Grupo etario predominante entre 05 y 14 

años, poseen discapacidad para ver, 

tiene capacidad organizativa o social ante 

la resiliencia al disponer de un seguro SIS 

o ESSALUD, y al contar con un grado de 

instrucción superior universitaria 

incompleta o superior no universitaria 

completa. Además, presenta una 

fragilidad económica expresada por el 

tipo de material de las paredes es ladrillo 

o bloque de cemento; el material de piso 
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es loseta o cerámicos o similares, 

asimismo, tiene una resiliencia expresada 

a través de la cobertura de agua potable 

a través de la red pública fuera de la 

vivienda y la cobertura de desagüe 

corresponde a la red pública fuera de 

vivienda, pero dentro de la edificación. 

En este nivel, se ha identificado 1480 

centros poblados que corresponde al 

22.7 % del total de centros poblados del 

departamento de Cajamarca (se detalla 

en la tabla 185), con una población total 

de 257246 habitantes y 106890 viviendas 

afectadas. 

Riesgo Medio 

Estas zonas corresponden a piedemonte 

coluvio – deluvial, relieve montañoso o 

colinado estructural – erosional en rocas 

sedimentarias y volcánicas, pendientes 

ligeramente inclinadas, litología tipo 

conglomerados-tobas-dacitas, esquistos 

y permeabilidad del suelo desde modera 

a lenta, moderada a moderadamente 

rápida, moderadamente lenta a 

moderadamente rápida. Este análisis 

corresponde a la probabilidad de 

ocurrencia ante el peligro de heladas. 

Grupo etário predominante entre 45 a 64 

años, tiene capacidad organizativa o 

social ante la resiliencia al disponer de un 

seguro de las fuerzas armadas y 

policiales, y al contar con un grado de 

instrucción de secundaria o superior no 

universitaria incompleta. Además, 
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presenta una fragilidad económica 

expresada por el tipo de material de las 

paredes es piedra o sillar con cal o 

cemento, el material de piso es tierra, 

asimismo, tiene una resiliencia expresada 

a través de la cobertura de agua con pilón 

o pozo y la cobertura de desagüe es pozo 

séptico o tanque séptico o biodigestor o 

letrina. 

En este nivel, se ha identificado 2344 

centros poblados que corresponde al 

36.0 % del total de centros poblados del 

departamento de Cajamarca (se detalla 

en la tabla 186), con una población total 

de 271953 habitantes y 105856 viviendas 

afectadas. 

Riesgo Bajo 

Estas zonas se encuentran en las llanura 

o planicie inundable, valle fluvial y 

terrazas indeferenciadas, con pendiente 

planas a casi nulas, litología tipo andesita, 

andesitas-tobas-areniscas-calizas, 

areniscas-andesitas-conglomerados, 

areniscas-arcillas-conglomerados, 

areniscas –lulitas, areniscas-lulitas-

conglomerados, calizas, calizas-lulitas-

margas, calizas-margas, cuarcitas-

areniscas, dacita, dolomitas bituminosas-

margas-calizas, tobas andesitas-

ignimbrita, tobas-aglomerados, tobas-

aglomerados-brechas, con permeabilidad 

del suelo moderadamente rápida, 

moderadamente rápida a 

moderadamente lenta, moderadamente 
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rápida a rápida. Este análisis corresponde 

a la probabilidad de ocurrencia ante el 

peligro de heladas. 

Grupo etário predominante entre 31 y 44 

años, poseen discapacidad para entender 

o aprender a relacionarse con los demás, 

tiene una capacidad organizativa o social 

ante la resiliencia al disponer de otros 

seguros, y contar con un grado de 

instrucción de primaria. Además, 

presenta una fragilidad económica 

caracterizada por el tipo de material de las 

paredes de quincha, piedra con barro o 

madera, el material de piso es lamina 

asfáltica o vinílicos o similares, asimismo, 

tiene una resiliencia expresado a través 

de la cobertura de agua potable de 

manantial, rio, acequia, lago o laguna y la 

cobertura de desagüe es pozo ciego o 

negro.  

En este nivel, se ha identificado 1941 

centros poblados que corresponde al 

29.8 % del total de centros poblados del 

departamento de Cajamarca (se detalla 

en la tabla 187), población total de 70790 

habitantes y 26572 viviendas afectadas. 

Riesgo Muy Bajo 

Estas zonas se encuentran localizadas en 

terrazas aluviales, superficie aluvio – 

lacustre y acumulaciones eólicas, litología 

tipo cuerpos de agua, cascos urbanos, 

diorita – tonalita, tonalita granodiorita, 

granodiorita, tonalita, granito, 

granitoiedes, tonalita – diorita, 
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permeabilidad del suelo rápida y cuerpos 

de agua. Este análisis corresponde a la 

probabilidad de ocurrencia ante el peligro 

de heladas. 

El grupo etario predominante entre 15 – 

30 años, poseen discapacidad para oír, 

hablar o comunicarse, tiene una 

capacidad organizativa o social ante la 

resiliencia al disponer de ningún tipo de 

seguro y al contar con un grado de 

instrucción básica especial o inicial. 

Además, presenta una fragilidad 

económica caracterizada por el tipo de 

material de las paredes es tapial y adobe, 

el material de piso es parquet o madera 

pulida, asimismo, una resiliencia 

expresada a través de la cobertura de 

agua potable de camión cisterna u otro y 

la cobertura de desagüe es de rio, 

acequia, canal, campo abierto o similar. 

En este nivel, se ha identificado 60 

centros poblados que corresponde al 

0.9 % del total de centros poblados del 

departamento de Cajamarca (se detalla 

en la tabla 188), con una población total 

de 884 habitantes y 300 viviendas 

afectadas. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 184. 

 Nivel de riesgo muy alto de la población frente al peligro de heladas 

RIESGO MUY ALTO FRENTE AL PELIGRO DE HELADAS 

PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO 

CAJABAMBA 

CACHACHI 

TAYAPAMBA 

MOYAN ALTO 

MOYAN BAJO 

MIRAFLORES 

ALGAMARCA 

CAJABAMBA 

PAMPA GRANDE 

HUANZA 

HUAYLLABAMBA 

HICHABAMBA 

CHANSHAPAMBA 

CHURGAPAMBA 

CALLASH 

COLCABAMBA 

MACHACUAY 

CHURUCANA 

SHITABAMBA 

NUÑUMABAMBA 

TICAPAMPA 

CAMPANA 

PINGO 

CASHAPAMBA 

MITOPAMPA 

CONDEBAMBA 

HUAÑIMBA 

PONTE 

OGOSGON PAUCAMONTE 

OGOSGON VISTA ALEGRE 

CHICHIR 

COIMA 

EL HUAYO 

CHAQUICOCHA 

LA ESPERANZA 

TANGALBAMBA ALTO 

PIEDRA GRANDE 

LA POLVORA 

SAN AMBROCIO DE OTUTO 

SITACOCHA SAN ISIDRO DE JOCOS 
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CAJAMARCA 

ASUNCION 
SAN MIGUEL DE MATARITA 

VISTA ALEGRE 

CAJAMARCA 

AGOPAMPA ALTA 

AGOPAMPA BAJA 

AGOMARCA SAN ANTONIO 

PACCHA GRANDE 

COCHAPAMPA 

PORCON BAJO 

SHUDALL 

AYLAMBO 

PARIAMARCA 

CASHAPAMPA 

CHIMCHIMARCA 

EL MILAGRO 

BELLA UNION 

HUACARIZ SAN ANTONIO 

HUACARIZ CHICO 

NUEVO PERU 

HUAMBOCANCHA BAJA 

CANDOPAMPA 

MAYOPATA HUALANGA BAJA 

HUAMBOCANCHA CHICA 

HUALANGA ALTA 

PACCHA CHICA 

SAN ANTONIO PLAN DETUAL 

PORCON 

HUAYLLAPAMPA 

PURUAY ALTO 

LLUSHCAPAMPA BAJA 

CHETILLA 
PALTAPAMPA 

CADENA 

COSPAN 
SIRACAT 

SUNCHUBAMBA 

ENCAÑADA 
SAN LUIS DE POLLOQUITO 

ROSARIO DE POLLOC 

JESUS 

LA COLPA 

YANAMANGO 

POMABAMBA 

PALTURO 

CHUCOPAMPA 

CHUCO 

HUARACLLA 
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LLIMBE 

SUCCHA 

HUALQUI 

COSE 

LLACANORA 

HUAYRAPONGO GRANDE 

LA BANDA 

YANAMARCA 

SANTA ROSA 

TAURIPAMPA 

LOS BAÑOS DEL 
INCA 

SANTA URSULA 

TARTAR GRANDE 

BAJO OTUZCO 

LA VICTORIA DE OTUZCO 

PUYLLUCANA 

EL TRIUNFO 

ALTO OTUZCO 

TARTAR CHICO 

PLAN MIRAFLORES 

MOYOCOCHA SHILLA 

SANTA BARBARA 

LA RETAMA 

QUINRAYQUERO BAJO 

CHIMCHIN OTUZCO 

VISTA ALEGRE 

ROSAPAMPA 

SHULTIN 

BAÑOS PUNTA 

MIRAFLORES ALTO 

TRES MOLINOS 
LA SHILLA (SANTA BARBARA ALTA LA 

SHILLA) 
QUINUAPATA 

CERRILLO 

SHAULLO CHICO 

LLAGAMARCA 

COLCAPAMPA 

MATARA 

SAN JUAN 

PAMPA LARGA 

CHIM CHIM 

TINAJONES 

CASA LOMA 

CHOROMARCA 

MATARITA 
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NAMORA 

QUELLUACOCHA 

NUEVO SAN JOSE 

LAGUNA SAN NICOLAS 

CASABLANCA 

LA PERLA 

EL TRIUNFO 

CAU CAU 

BELLAVISTA 

OJO DE AGUA 

JIGON 

CHILACAT 

HUAYAN 

SAN JUAN 

LA HUAYLLA 

CHIGDEN 

CHOTEN 

CELENDIN 

CELENDIN 

MOLINO PAMPA 

SANTA ROSA 

PUMARUME 

TERESA CONGA 

CHUMUCH 
RAMBRAN 

YANACANCHA 

CORTEGANA 

YAGEN 

VISTA ALEGRE 

SANTA CRUZ 

SAN ANTONIO 

HUASMIN 

LAGUNAS 

JEREZ 

NAMO 

CONGONA 

PALTARUME 

JOSE GALVEZ 

HUAÑAMBRA 

PARAISO 

CHOCTAPAMPA 

LA LIBERTAD DE 
PALLAN 

NUEVA ESPERANZA 

SANCHAN 

OXAMARCA 

CONGA DEL GRANERO 

EL VERDE 

PIOBAMBA 

SOROCHUCO 
SAN JUAN DE REJOPAMPA 

CHOGO PAMPA 

SUCRE 
MIRAFLORES 

CONGA DE URQUIA 
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LA VICTORIA 

CHOTA 

ANGUIA 

ALISO 

PAMPAGRANDE 

CHIUT 

TENDAL 

HUALLANGATE 

CHUGUR 

CHADIN 
LA UNION 

CHADIN 

CHALAMARCA 

LA LIBERTAD 

SANTA CLARA 

BAJO CHALAMARCA 

LA COLPA 

NUEVO TRIUNFO 

NUMBRAL 

CHIGUIRIP 

TUGUSA 

SACUS 

MARAYHUACA 

CONGA DE MARAYHUACA 

CHOTA 

CHUYABAMBA BAJO 

SILLEROPATA BAJO 

NEGROPAMPA ALTO 

LINGAN GRANDE 

CABRACANCHA ALTO 

PAMPAGRANDE 

CHOCTAPATA ROJASPAMPA 

ALTO CAÑAFISTO 

PINGOBAMBA BAJO 

PROGRESO PAMPA 

CAMPAMENTO 

CENTRO BASE CUYUMALCA 

COLPATUAPAMPA 

SIVINGAN BAJO 

LLASAVILCA BAJO 

COLPA HUACARIS 

COLPA MATARA 

CHOROCO 

IRACA CHICA BARBARAN 

ATOCTAMBO 

SAN FRANCISCO 

SAN JUAN DEL SURO 

QUINUAMAYO 
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YURACYACU 

CARHUAMAYO 

SARABAMBA 

ALICON 

CONGA BLANCA 

PACCHAPAMPA 

LLASAVILCA CENTRO 

CHULIT ALTO 

MESTISOPAMPA 

LLASAVILCA ALTO 

RAMBRAN 

NUEVO COLPA 

IRACA GRANDE 

CABRACANCHA 

SAN PEDRO 

NUEVO ORIENTE 

REJOPAMPA 

LANCHEBAMBA 

SACASACAS 

TIJERAS 

PAUCABAMBA 

COLPA ALTA 

SAN ANTONIO DE IRACA 

CHUYABAMBA ALTO 

CHIMCHIM 

UTCHUCLACHULIT 

HUASCARCOCHA 

SIVINGAN ALTO 

CONCHAN 

SAN FRANCISCO 

NUEVO HORIZONTE 

SAN PEDRO 

CHAMES 

CARHUARUNDO 

CHETILLA 

CRUZCONGA 

OJO DEL AGUA 

HUAMBOS 
CUSILGUAN 

CHABARBAMBA 

LAJAS 

LA SINRRA 

PACOBAMBA 

CHURUCANCHA EL MOLINO 

VIRGEN DEL CARMEN BAJO 
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SAN MIGUEL DE PANGORAY 

CADMALCA BAJO 

YACOCHINGANA 

CADMALCA ALTO 

OLMOS 

LLANGODEN ALTO 

LANCHEBAMBA EL PARAJE 

TAURIPAMPA 

LLANGODEN BAJO 

EL ALIZO 

LAS ANIMAS 

PAMPACANCHA 

PACCHA 

IGLESIA PAMPA 

QUIDEN 

UNIGAN 

QUEROCOTO 

EL CAMPAMENTO 

EL ROCOTO 

VISTA ALEGRE 

PACOPAMPA 

MITOBAMBA 

TACABAMBA 

LA PUCARA 

PEÑA BLANCA 

CENTRO PALMA 

CUMPAMPA 

CHUCMAR ALTO 

CHUCMAR 

NUEVO ORIENTE 

PALMA GRANDE 

PUÑA 

CONTUMAZA CONTUMAZA EL MOTE 

CUTERVO 

CALLAYUC 

QUEROMARCA 

SAN ISIDRO 

CUMBE 

CUTERVO 

TRIGOPAMPA 

RAMBRAN 

LUSPAMPA 

MAMABAMBA 

UNION BELLAVISTA DE CAMSE 

LIBERTAD DE NARANJITO 

PATAHUAZ 

ADCUÑAD 

CRUZ ROJA 
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AMBULCO GRANDE 

LA CONGONA 

REJOPAMPA 

CORRALES 

HUICHUD 

AÑICO 

AMBULCO CHICO 

URCURUME 

RODIOPAMPA 

SUMIDERO 

LANCHE 

LA COLCA 

LA SUCCHA 

EL LIRIO 

CONGA DE ALLANGA 

CULLUNA 

CACHACARA 

CULLANMAYO 

LLIPA 

CHUGUR 

VISTA ALEGRE DE LA SOLA 

NUEVO LAUREL 

SAN LORENZO 

CONDAY A LTO 

ALLANGA BAJA 

CHIBULGAN 

AÑALCATE 

CHACAF 

SALABAMBA 

LA RAMADA 

TAMBILLO 

LLUSHCAPAMPA 

CORRALCUCHO 

LA CUBILLINA 

QUEROCOTILLO 
HORNOPAMPA 

MARAYBAMBA ALTO 

SAN ANDRES DE 
CUTERVO 

LA FLOR 

PAJONAL 

SHITABAMBA 

SAN LUIS DE 
LUCMA 

SEXESHITA 

SANTA ROSA DEL TINGO 

SANTO DOMINGO 
SANTO DOMINGO 

DE LA CAPILLA 
CHAUPE CRUZ 



Estudio Especializado de Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático 

Gobierno Regional Cajamarca – Subgerencia de Acondicionamiento Territorial                            569 

SOCOTA 

LAGUNA SHITA 

SANTA ELENA 

MOCHADIN 

HUARRAGO 

HUALGAYOC BAMBAMARCA 

TALLAMAC 

HUILCATE UNO 

LICLIPAMPA 

TAMBO ALTO 

TAMBO BAJO 

LA COLPA LLAUCAN 

SAN ANTONIO ALTO FRUTILLOPAMPA 

FRUTILLO BAJO 

ATOSHAICO 

HUILCATE DOS 

LUCMA ALTA 

MARCO LAGUNA BAJO 

CUÑACALES LLAUCAN 

CUÑACALES ALTO 

SAN JUAN DE CUÑACALES 

LLAUCAN 

ROMERO 

MARAYPAMPA 

AHIJADERO 

CASHAPAMPA BAJO 

CHICOLON BAJO 

LUCMACUCHO LLAUCAN 

CASHAPAMPA ALTO 

NOGALPAMPA 

TAYAMAYO 

BELLAVISTA 

ENTERADOR 
PUEBLO NUEVO LA LIBERTAD (EL 

TAMBO) 
MARCOPATA 

MARCO LAGUNA ALTO 

QUILLINSHACUCHO 

CUÑACALES BAJO 

CHALAPAMPA BAJO 

AHIJADERO BAJO DE LA CAMACA 

SAN JUAN DE HUANGAMARCA 

MONTEREDONDO 

LUCMACUCHO 

SAN ANTONIO BAJO 
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MIRAFLORES EL PROGRESO 

SAN ANTONIO ALTO 

SECTOR OCHO 

EL CAPULI ALTO 

SAN JUAN DE LACAMACA 

MAYGASBAMBA ALTO 

CAPULI EL VALLE 

LA LLICA 

HUALANGA BAJA 

ALAN 

LANCHECUCHO 

TUCOPAMPA 

LUCMA LA UNION 

CHILCAPAMPA 

MAYHUASI 

CHALAPAMPA ALTO 

ALCAPAROSA 

TANDALPATA 

HUALANGA ALTA 

SHIGUA 

EL CUADREADO 

CHALA 

EL GRANERO 

QUINUA BAJA 

APAN BAJO 

MAYGASBAMBA 

CUMBE CHONTABAMBA BAJO 

AUQUE BAJO 

CUMBE CHONTABAMBA ALTO 

CHUGUR 

COYUNDE GRANDE 

NUEVO PERU 

COYUNDE PALMA 

HUALGAYOC 

TRANCA DE PUJUPE 

PUJUPE 

APAN ALTO 

MORAN LIRIO 

OJOS CORRAL 

NUEVO SAN JUAN BAJO 

VISTA ALEGRE ALTO 

SAN JOSE DEL CUMBE 

YERBA SANTA ALTA 

MUYA 
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CHULIPAMPA 

COCHADEN 

CHUGURCILLO 

JAEN 
CHONTALI HUALATAN 

JAEN LA PALMA CENTRAL 

SAN 
IGNACIO 

LA COIPA 

LA LIMA 

EL PROGRESO 

BUENOS AIRES 

SAN IGNACIO MARIZAGUA 

SAN 
MARCOS 

CHANCAY 

MASMA 

CHUQUIPUQUIO 

SOCCHAGON 

SHILLABAMBA 

EDUARDO 
VILLANUEVA 

CAMPO ALEGRE 

AGUAS CALIENTES 

GREGORIO PITA 

NUEVA ESPERANZA 

RIO SECO 

MANZANILLA 

LA LAGUNA 

ULLILLIN 

ICHOCAN LA COLPA 

JOSE SABOGAL 
LA PAUCA 

SAN ISIDRO 

PEDRO GALVEZ 

EL AZUFRE 

MILCO 

CHUCO 

SHITAMALCA 

EL CEDRO 

SAPARCON 

POMABAMBA 

CHUQUIAMO 

PENIPAMPA 

ALFONSO UGARTE 

MONTESORCO 

HUAYOBAMBA 

COCHAMARCA 

SAN MIGUEL 

CALQUIS 

LAUCHAMUD 

SAN FRANCISCO DE VISTA ALEGRE 

EL CEDRO 

CALQUIS 

LLAPA 
SAN ANTONIO DE OJOS 

PAMPA CUYOC 
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SABANA BAJO 

CERCADO ALTO 

LLADEN 

SAN MIGUEL 

EL MOLINO 

EL MILAGRO 

SANTA ROSA 

LAMASPAMPA 

QUINDEN ALTO 

LANCHEPAMPA 

JANCALA 

CHALAQUES 

LLADEN (ALTO) 

NUEVO PORVENIR 

LA ARTEZA 

CHUAD 

SAN SILVESTRE DE 
COCHAN 

AYAPAMPA 

SANTA AURELIA 

TANTACHUAL BAJO (EL COSPHE) 

TONGOD 
CHILAL DE LA MERCED 

LA LUCUMA 

UNION AGUA 
BLANCA 

LIVES 

EL TINGO 

SAN PABLO 

SAN BERNARDINO 
TUÑAD 

CHONTA ALTA 

SAN LUIS PAMPA DE SAN LUIS 

SAN PABLO 

LA CAPILLA (CAPILLA DE UNANCA) 

SANTA ROSA DE UNANCA 

LALAQUISH ALTO 

JANCOS ALTO (EL GIGANTE) 

CUZCUDEN (MALGALLPA) 

DOS DE MAYO 

LLOQUE 

LA CHONTA 

EL INGENIO 

KUNTUR WASI 

CAPELLANIA 

JANCOS (EL MOROCHO) 

EL REJO DE UNANCA 

TUMBADEN 

VISTA ALEGRE 

CHAUPILOMA 

TUMBADEN GRANDE 

SANTA CRUZ ANDABAMBA SAMANA DEL TRIUNFO 
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EL REJO (REJO GRANDE) 

LA PUNTA 

CATACHE 

DOS RIOS 

UDIMA 

CULDEN 

LA CHAPA 

POROPORO 

COMUCHE 

CHANCAYBAÑOS 
TAYAPAMPA 

CUSHIC 

LA ESPERANZA 
MIRAFLORES 

CHUMBIOCSHA 

NINABAMBA 
ACHIRAMAYO 

SANTA ROSA 

PULAN 

PAN DE AZUCAR 

EL ROBLE 

SUCCHAPAMPA 

SAN JUAN DE DIOS 

CHILAL 

SANTA CRUZ 
CHAMBAC 

MARAYPAMPA 

SAUCEPAMPA 
ROMERO CIRCA 

LA LAGUNA 

UTICYACU SANGACHE 

YAUYUCAN 
PUCHUDEN 

NUEVO TUMAN 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 185. 

 Nivel de riesgo alto de la población frente al peligro de heladas 

RIESGO ALTO FRENTE AL PELIGRO DE HELADAS 

PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO 

CAJABAMBA CACHACHI 

SANTA CRUZ 

LA MERCED CALLUAN 

PAMPA CHANCAS 

RODEOBAMBA 

CHOLOCAL 

SIGUIS 

PUEBLO NUEVO 

CHICHIR 
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LA CONGA 

LA ARENILLA 

LA CURVA 

LA HACIENDA 

EL LLOQUE 

EL TAYO 

PAUCO 

EL MILAGRO 

TUYURCO 

URUPUYO 

CARRIZAL 

HUACHICONDAY 

GUAVALITO 

EL MONTON LA LAGUNA 

EL ARABIZCO 

MARABAMBA 

LA ZARZA 

QUILLISH PAMPA 

NUEVO CHICHIR 

MALVAS 

TIWINSA 

PAMPA COCHABAMBA 

PAYGUAL 

EL CARRIZO 

EL CEDRO 

CERRO BLANCO 

EL GRANERO 

PAUQUILLA BAJA 

PAUQUILLA 

PICHANAPAMPA 

TAPIAL 

CHUGUR 

SHAHUINDO AMARCUCHO 

TABACAL 

CAJABAMBA 

COLCAS 

CHUCRUQUIO 

CUNGUNDAY 

HIGOSBAMBA 

TAYORCO 

CHIRIMOYO 

HUARUARPAMBA 

MOLLEPAMBA 
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CHANSHE 

CHILLACANDAY 

TUCURRI 

MACHUCARA 

CHINSHICUCHO 

CABRERO 

QUILLORCO 

PURUPAMBA 

SHINSHE 

RUMIRUMI 

PISHUANGA 

CONDEBAMBA 

PASORCO 

LUCMAPAMPA 

TANGALBAMBA BAJO 

HUALANGA 

SAN ELIAS 

MATIBAMBA 

SANTOS LUGARES 

EL SAUCE 

SAUCEMAYO 

MANGALLANA 

MALCAS 

SAN MARTIN 

HUAÑIMBITA 

ISCOCUCHO 

PACHILANGA 

LLANCORRAL 

PANAMA 

CHAUCHABAMBA 

AHIJADERO 

SARIN 

CONCHAPATA 

PANCHO JARA 

QUEBRADA HONDA 

SITACOCHA 

HACIENDA 

MARCAMACHAY 

HUACRA 

SANTA ROSA DE JOCOS 

JOCOS 

BELLAVISTA 

SAN MARTIN 

SANTA URSULA 
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HUAMBORCO 

SITACOCHA 

SHOCORCO 

CAJAMARCA 

ASUNCION 

QUEROPUSPO 

SAUSALITO DE CATULLA 

LUCMA PALO BLANCO 

MOLLEPATA 

PAMPA VERDE 

MARRA 

CATILLAMBI (CATILLAMDE) 

CATULLA 

CHAMANI ALTO 

CRUZ DE HUATUN 

PAMPAS DE CAPAN 

COCHAPAMPA 

SANJAPAMPA 

LAS RAICES 

LA TOMA 

CALVARIO 

PARACOTO 

CHIRIGUAL 

EL POYO 

PAMPAS DE CHAMANI 

PACCHAGON 

EL TOMATE 

SAPUC 

CHUGUR 

LA ZARZA 

PACHANI 

CAJAMARCA 

PLAN PORCONCILLO 

TUAL 

CHILIMPAMPA ALTO 

AGOCUCHO 

CHAMIS 

AMOSHULCA 

HUAMBOCANCHA ALTA 

SAN JUAN PAMPA 

EL BATAN 

LA RAMADA 

CHILIMPAMPA BAJA 

PLAN MANZANAS 

CHILCALOMA 
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YERBA BUENA 

YUN YUN BAJO 

MANZANAS ALTO 

PORCONCILLO BAJO 

CHINCHIMACHAY 

ROSA MAYOPATA 

MAYOPATA 

SAN JOSE DE LA COLLGA 

SURO PORCON 

EL CUMBE 

PORCONCILLO ALTO 

MUNIPAMPA 

PURUAY BAJO 

QUISHUAR CORRAL 

ALISO COLORADO 

MARAYNILLO 

CHETILLA 

LANCHIPAMPA 

EL TUBO 

EL MANZANO 

CUDUMPAMPA 

LLULLAPUQUIO 

COCHAPAMPA 

YERBA BUENA 

CASADENCITO 

COSPAN 

AHIJADERO 

LA CORONILLA 

CHIUCHIN 

PAUCAS 

SALAGUAL 

LA QUINUA 

SUYMAT 

CHICDEN 

SAN JORGE 

CULQUIMARCA 

LA CHAUMA 

LLIMBE 

UNION CASIPE 

TUTAHUAYCO 

EL REJO 

RAMBRAN 

LA CARCEL 

LA COLPA 
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ATUNLANCHE 

LAS PAMPAS 

SANTA 

SAN MARTIN 

FALSO POTRERO 

SANTO DOMINGO DE CULQUIMARCA 

CALMON 

CAMPODEN 

HUACANAL 

SIGUISPAMPA 

CARACHALOMA 

PAJONAL 

ALTO HUARIGURO 

HUARIGURO 

CASIPE 

EL CERRO 

HUAYCOTITO 

CASAIS 

ENCAÑADA 

BELLAVISTA ALTA 

MICHIQUILLAY 

VENTANILLAS DE COMBAYO 

SANTA ROSA DE VENTANILLAS 

EL MILAGRO 

SAN FRANCISCO 

SOGORON BAJO 

HUAYTORCO 

YANATOTORA 

SAN JUAN DE YERBA BUENA (YERBA 
BUENA GRANDE) 

MARAYPATA 

SAN PEDRO DE COMBAYO 

SANTA TERESITA DE LA QUISPA 

SANTA MARGARITA 

MOLINO DEL ARCO 

PORVENIR DE YERBA BUENA 

CERRO AZUL LA LIBERTAD 

SANTIAGO DE CHANTA BAJA 

YANACANCHA BAJA 

YANACANCHA GRANDE 

ALTO SOGORON 

YERBA BUENA CHICA 

BAÑOS CHANTA 

YERBA BUENA DE POLLOC 
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SANTA CLEOTILDE 

JESUS 

YANAMANGUITO 

ALISO MAYO 

BENDIZA 

LUÑIBAMBA 

CATAN 

SAN JOSE DE CANAY 

POYO 

HUAYLLA 

CHUQUITA 

EL CARMEN 

SANTA ROSA DE LACAS 

PASHUL 

HUALANGA 

CEBADIN 

LUÑIPUCRO 

RUCRE 

LLACANORA 

CINCO ESQUINAS 

SIGUISPAMPA 

URANHUACTA 

RUMICUCHO 

SANJAPAMPA 

PACUPATA 

EL TAMBO 

LAS ARENAS 

LA VICTORIA 

ISCOCONGA 

LANCHICONGA 

UYUMBIL 

LLIMBE 

LLUSHCAMAYO 

SULLUSCOCHA 

CRUZ COLORADA 

SHUYTORCO 

PUMAUSHCO 

COCHAMBUL 

SHAULLO GRANDE 

LOS BAÑOS DEL INCA 

CHINCHIN TRES CRUCES 

SANTA ROSA DE CHAQUIL 

CHINCHIN CHUQUIPUQUIO 

LUYCHUPUCRO ALTO 

QUINRAYQUERO ALTO 
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LAPARPAMPA 

APALIN ALTO 

EL CALVARIO 

MIRAFLORES BAJO (CRISTO REY) 

VALLE VERDE 

MAYOPATA 

LUYCHUPUCRO BAJO 

RINCONADA DE OTUZCO 

SANTA BARBARA ALTA (LA CANTERIA) 

LA CANTERIA 

MANZANAMAYO 

SAN JOSE DE LAS MADRES 

RUMIPAMPA BAJO 

SHITALOMA 

LA ESPERANZA 

CASHALOMA 

CARAHUANGA II 

CARAHUANGA I 

CHUQUILIN 

CHUPICALOMA 

MAGDALENA 

GALLORUME 

LANCHEPUCRO 

TOMA CUCHO 

LA VALQUI 

TUBUNGO 

TUCULOMA 

CALLATPAMPA 

SAN CRISTOBAL 

SUCCHABAMBA 

EL PUQUIO 

LUCMAPAMPA 

EL MIRME 

PENCA PAMPA 

EL PANTEON 

LA HUACA 

EL MEMBRILLO 

LA LAGUNA 

LLAGADEN 

CASADEN 

MISHQUIYACU 

LA SUCCHA 

CUMBICO 
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MONTERREY 

CATACHE 

SHINSHILPAMPA 

CAPULIPAMPA 

PATAPATA 

CORRAL BLANCO 

SHADAS 

PEÑA BLANCA 

CAMINO BLANCO 

LULUHUASCH 

MATARA 

CIRUC 

CHUCSEN 

PACHAMANGO 

SANTA TERESA 

CONDORMARCA 

JOCOS 

CHURGAP 

COLLAMBAY 

SANTA MARIA 

HIGOS PATA 

DOS DE MAYO 

NAMORA 

SARIN 

SAN ANTONIO DEL MOLINO 

LAS MANZANAS 

JUNCOS 

ADACUCHO 

LA CHILCA 

LA LAGUNA SANTA URSULA 

SAN FRANCISCO 

LA LAGUNA SULLUSCOCHA 

SAMADAY 

SAN JUAN 

LA LAGUNA 

YUMAGUAL ALTO 

PUEBLO LIBRE 

PUEBLO NUEVO 

LANCHEPATA 

HUACRARUCO 

PEÑA BLANCA 

EL MARCO 

LAS QUINUAS 

NUEVA VICTORIA 

HUAR HUAR 
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NUMERO OCHO 

CAPULIPAMPA 

TAYAPATA 

NUEVO PROGRESO 

COCHAPAMPA 

SAN LORENZO 

CHUSAC 

CELENDIN 

CELENDIN 

MARAYPATA 

22 DE MAYO 

PILCO 

PARIAPUQUIO 

CHUPSET 

SHUTUTE 

EUGENIO PAMPA 

LA HUAYLLA 

CHILCACONGA 

CHUCLALAS 

CHACAPAMPA 

MACHAYPUNGO 

LANCHICUCHO 

COLINA SAN ISIDRO 

SURO 

EL GUAYAO 

POYUNTECUCHO 

SHIMNAY 

CHUMUCH 

NUEVO CHUPICA 

BUENA VISTA 

EL CARDON 

MIRAFLORES 

LA UNION 

EL AZAFRAN 

MITOPAMPA 

AGUA SANTA 

CORTEGANA 

PALMA ANDINA 

LANCHEPAMPA 

PUEBLO LIBRE 

PUCARA 

CONSUELO 

CANDEN 

EL LAUREL 

EL PORVENIR 

CALVARIO 
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EL ALISO 

ROMERO 

LA UNION 

NUEVO BAMBAMARCA 

EL PROGRESO 

CHUPICA 

EL ARENAL 

PUEBLO NUEVO 

SAN JOSE 

SAN CARLOS 

CHIMUCH 

INGENIO 

EL ESTANQUE 

SAN JOSE BAJO (NUEVO PROGRESO) 

DOS DE MAYO 

VILLANUEVA 

MIRAFLORES 

MUÑUNO 

TRES LAGUNITAS 

ANDAMACHAY 

FRANCISCO MORALES BERMUDEZ 

MIGUEL GRAU 

HUASMIN 

SAN JUAN 

CORREDOR 

PUEBLO NUEVO SOL NACIENTE 

LLAGUAN 

NUEVO PROGRESO UÑIGAN 

PEDREGAL 

SHIUATE 

PORVENIR 

3 DE MAYO 

TAYA PAMPA 

SHITA 

TAHUAN 

UNION COLPACUCHO 

CHIUALA CRUZ 

TACARPO 

LAS CALES 

SAN ISIDRO 

EL ANCHORCO 

PAUCAPATA 

SANTA ROSA 
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TINGO 

CHUGUR 

HUANGASHANGA 

JORGE CHAVEZ 

HUASAPAMPA 

CUNGAT 

MACAS 

JOSE GALVEZ 

QUILLIMBASH 

TAMBO 

CUSICHAN 

EL TINGO 

BACON 

CHAQUIL 

HUERTASIQUE 

CASHAPAMPA 

LA LIBERTAD DE 
PALLAN 

EL TRIUNFO (SARAUS) 

ROSAPATA 

CALLACAT BAJO 

SIMON BOLIVAR 

SAN JUAN 

RAMON CASTILLA 

SANTA ROSA 

NUEVO HORIZONTE 

NUEVA ESPERANZA 

RAMOSCUCHO 

SIETE DE JUNIO 

PAUCAPAMPA 

QUINUAMAYO 

SAN MARTIN 

AVIACION 

QUENGORIO 

LA LIBERTAD DEL PORVENIR 

MIGUEL IGLESIAS 

CEDRO 

LOROPAMPA 

VILLA HERMOSA 

MUYOC CHICO 

OXAMARCA 

LA QUINUA 

SAN JUAN DEPIOBAMBA 

MAJADAPAMPA 

DUNGOL 

SAN ISIDRO 

CORRALPAMPA 

LA COLPILLA 
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PIOBAMBA 

SOROCHUCO 

PUEBLO NUEVO 

PISHAN 

CARUACONGA 

INGENIO 

FARO BAJO 

PAUCAPAMPA 

MARCOPATA 

SENDAMAL 

TABLACUCHO 

AMARCUCHO 

POTRERO 

HUAYLLAPAMPA 

ATUMPAMPA 

LA RAMADA 

SURUPATA 

CARIRPO 

COCHA PAMPA 

LLAVIDQUE 

SALACAT 

CHUGURMAYO 

UÑIGAN LIRIO 

CRUZPAMPA 

SUCRE 

BELLAVISTA DE CAJEN 

CAJEN 

CRUZ DEL SIGLO 

EL PORVENIR 

PAMPA DEL TORO 

CALCONGA 

SAN JUAN DE LA ALIANZA (MINOPAMPA) 

UTCO 
GELIC 

LANCHE 

CHOTA 

ANGUIA 

COLCABAMBA 

SUCCHA 

RODEOPAMPA 

NUEVOS AIRES 

ROSAPAMPA 

VISTA ALEGRE 

CERCADO 

CHADIN 

LA PALMA 

LA UNION 

LA SOLEDAD 
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LA PAUCA 

NUEVO ORIENTE 

CAPARICO 

CHACAPAMPA 

CHALAMARCA 

ALTO PERU 

LA ESMERALDA 

EL PROGRESO 

ROSASPAMPA 

LA PALMA 

MIRAVALLE 

EL PARAISO 

SANTA ROSA 

EMANCIPACION 

LUCMAR 

EL NOGAL 

CONGA EL GRANERO 

EL PORVENIR 

ALTO MASINTRANCA 

MASINTRANCA 

HUAYRASITANA 

CONGA VERDE 

NUEVO MANSINTRANCA 

NUEVO ORIENTE 

LAS ROSAS 

SAN JUAN DEL SURO 

EL ARENAL 

EL VERDE 

LAS TINAS 

PAMPAS EL VERDE 

EL VERDE 

LAS MINAS 

CHIGUIRIP 

LA LAGUNA 

TUSPON 

LA TORRE 

MARAYPAMPA 

PICHUGAN 

MIRAFLORES 

MUMPAMPA 

LA SACA 

UNSHALOMA 

CHIMBAN 
SAN JOSE 

CALDERA 
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CHOROPAMPA 

NUEVA ESPERANZA 

LA CONGONA 

LA LIBERTAD 

BUENOS AIRES 

PUMALIC 

SAN PEDRO 

LAMPARERO 

LAS PALMERAS 

CHOTA 

NEGROPAMPA BAJO 

VISTA ALEGRE 

REJOPAMPA ALTO 

PUEBLO NUEVO 

PINGOBAMBA DOÑANA 

LOS LANCHES 

LA QUINUA 

CHULIT BAJO 

TORIL PINGOBAMBA 

LA PAUCA 

SANTA ROSA ALTO 

CAPILLAPAMPA 

POROPORO 

SHAHUINDOPAMPA 

COCHOPAMPA 

COLPA PAMPA 

SHITAPAMPA 

RAMBRAMPATA 

PUQUIO BARBAGUEDA 

CHOCTAPATA 

ROJASPAMPA 

SANTA ROSA BAJO 

BAJO CAÑAFISTO 

EL MIRADOR 

EL PARAISO 

AGUA BLANCA 

EL GAVILAN 

CORRALILLO 

CHAUPELANCHE 

NUEVA UNION CAÑAFISTO 

CHOCTAPATA ALTO 

JOSECARLOS MARIATEGUI 

CASTORCANCHA 

CENTRO CAÑAFISTO 
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COCHABAMBA 

EL TAYAL 

MAMARURIBAMBA ALTO 

LLANDUMA 

SEGUE 

EL MARCO 

SOGOS 

SAN JOSE 

MARCASIRCA 

EL MOLINO 

PALTARUME 

EL REJO NUEVO PORVENIR 

EL INGENIO 

PAMPANEGRA 

MONTAN 

PALO SOLO 

ALTO LLANDUMA 

LA COLLUNA 

CONCHAN 

RAMALPON 

SURUMAYO 

SANTA ELENA 

LA PALMA 

EL GRANERO 

CUTAXI 

EL PROGRESO 

VISTA ALEGRE 

EL MEMBRILLO 

SAN FRANCISCO 

CONCHAN 

LA RINCONADA 

CUCHIL 

HUAMBOS 

CHENTEN 

PACHACUCHO 

YONQUE 

LLUSHPIACO 

LICLLIPAMPA 

TAYACIRCA 

CHALLUARACRA 

YANOCUNA 

CHUPICALLPA 

CHIRIBAMBA 

LICAYATE 

MITOCONGA 
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CHONTABAMBA 

LANCHECONGA 

CARUARUNDO 

ALTO MOLLEBAMBA 

EL AÑICO 

CHIPLE 

CHOCOCIRCA 

YURACMARCA 

LA UNION 

LAJAS 

SAN CARLOS BAJO 

LA LIBERTAD 

LA RETAMA 

LA RINCONADA 

PIRURO 

EL SOCORRO 

EL LIRIO 

LAJAS ALTAS ALTO 

SAN CARLOS ALTO 

SAN JOSE CENTRO 

VIRGEN DEL CARMEN CENTRO 

CHINLANLAN 

SAN JOSE BAJO 

MARCOPAMPA 

LLAMA 

SAN JUAN DE COJIN 

LA RAMADA 

CARNICHE BAJO-HUANABAL-RACARRUMI 

SUCCHA HUANGA MARCA 

CALLAMPAMPA 

TUNASPAMPA 

LA COLMENA 

SAN LORENZO DE HUARIMARCA 

MIRACOSTA 

LA MONTAÑA 

SANGANA 

LA UNION 

TUCTO 

CHUNIS 

MIRAFLORES 

HUAMBARA 

ACHUCALA 

CALUNGATE 

ANDANGA 

MINAS 



Estudio Especializado de Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático 

590 Gobierno Regional Cajamarca – Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial 

SAN JUAN DE UNICAN 

SAN ANTONIO DE CONGONA 

CHAPUNIS 

PACCHA 

LA PAUCA 

REJOPAMPA 

VISTA ALEGRE 

SAN MARTIN 

VILLA PALMA 

LAS PALMAS 

EL LIRIO 

PION SANTA ROSA 

QUEROCOTO 

CUNDIN 

LA PAMPA 

LA GRANJA 

SAN LUIS 

CRUZ ROJA 

EL VERDE 

PARAGUAY 

EL PALMO 

LA PALMA 

CERCADO QUEROCOTO 

EL REJO 

PARIAMARCA 

MARAY 

CERCADO DE PACOPAMPA 

SANTA ISABEL 

EL PORVENIR 

SAN JUAN DE LICUPIS 
CHILALAN 

SAN ANTONIO 

TACABAMBA 

VISTA ALEGRE 

EL VERDE 

SAN PABLO 

DINAMARCA 

LANCHECUCHO 

LA COLCA 

MIRAFLORES 

PUSANGA 

AYAQUE 

LAS PALMERAS 

LOS ALISOS 

PROGRESOPAMPA 

JALCANUNGO 
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ALICONPATA 

PALMA CONCHUD 

SANTA ROSA DE PUCARA 

SEXE 

LA LIBERTAD 

LUZCAPAMPA 

GRANERO 

EL CARBON 

BELLAVISTA 

ALTO VERDE 

NUEVO PORVENIR 

UÑIGAN 

CARDON 

NARANJO ALTO 

LAS TUNAS ALTO 

URUBAMBA 

SANTA RITA 

EL NARANJO BAJO 

PALMA CHICA 

LA LAGUNA 

SANTO DOMINGO 

LANCHEPAMPA 

EL ARENAL 

CONTUMAZA CONTUMAZA 

MOLLEPATA 

BELLAVISTA 

LA COCHA 

CALATE 

CORRALES DE CHANTA 

CATUDEN 

ESTERILLAS 

COSIETE 

SILACOT 

CHILIN 

TAMALURCO 

LA BANDA ALTA 

LANCHICOT 

CAMPANILLAS 

SIETE VIENTOS 

SHAMON 

SAN JORGE 

EL GRANERO 

PIEDRA BLANCA SAN ANTONIO 
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LA SHAYUA 

SAN JOSE DE POZO 

LA SUCCHA DE SAN ANTONIO 

EL SALARIO 

LA SUCCHITA 

CUPISNIQUE 

SAN LORENZO 

JUQUE 

EL VENTARRON 

GRANERO (FORTUNA) 

GUZMANGO 

QUESERILLA 

POSHAN 

CHAUSIVOLAN 

ROTOY 

LA PAMPA DE GUZMANGO 

EL VOLADERO 

LA ERILLA 

SAN NICOLAS 

SAN ISIDRO DE ROSAS 

AMANCHALOC 

SAN BENITO 

EL PORTAL 

LA HUACA 

JAGUEY 

PAMPA DE LA MONTAÑA 

SANTA CRUZ DE 
TOLEDO 

SIENQUE 

EL ALIZO 

LOMA DE HUERTAS 

LAS CONTOYAS 

AYAMBLA 

CHUSUC 

TANTARICA 

TUPOÑE 

CHOLOL BAJO 

CHUQUIMANGO 

BELLAVISTA 

LLALLAN 

YONAN TOLON 

CUTERVO 

CALLAYUC 

CUCHEA 

SECTOR EL CAMPO 

SAN JOSE 

CHOROS SAN PEDRO 

CUTERVO 

EL MITO 

YACANCATE 

LA JAYUA 
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VISTA ALEGRE DE CAMSE 

SINCHIMACHE 

VALLE EL REJO 

EL CARDON 

ALTO CAPULCAN 

BUENOS AIRES 

SADIN 

VALLE CONDAY 

RAIME 

CARHUACRUZ 

LANCHE CONGA 

LUSCATE 

CACHULQUE 

LA COLPA 

LA LLICA 

LA PALMA DEL VERDE 

EL VERDE 

LAS PALMAS DE MUICHUD 

CARAMARCA GRANDE 

NUEVA UNION DE SUMIDERO 

VISTA ALEGRE DE YANGACHIS 

TUYO TUYO 

NUEVA CONGONA 

SAN LUIS DE PURAPURAN 

YACUCHINGANA 

FLOR DEL SOL 

QUINSHAPA 

HUANGASHANGA 

HUACACORRAL 

CHAULLACOCHA 

YANGACHI 

CHUGURMAYO 

ALTO CHAQUIL 

LA MASCARA 

LIRIO CHICO 

NUDILLO 

HUACALLAC 

LA UNION 

ALIFIACO 

CHOCOPAMPA 

CHIPULUC 

LA PACCHA 
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ALTO TRIUNFO 

SUCCHAYO 

PARAISO 

SAN FELIPE 

CAJERON 

SANTA ROSA DE TAPO 

EL ARENAL 

YERBABUENA 

LA SOLA 

CARAMARCA CHICO 

VALLE CHUGUR MAYO 

SANTA ROSA DE HUICHUD 

EL REJO 

YAMAPACCHA 

LA RAMADA 
LA RAMADA 

COCHAGAN 

PIMPINGOS 
PANDALLE 

MICHINO 

QUEROCOTILLO 

LAS DELICIAS 

SILLANGATE 

MINAS 

PARIC 

LIMAPAMPA 

QUIPAYUC 

LAS PALMAS 

LA SUCCHA 

LA LAGUNA 

EL CORO 

EL CORRAL 

GRANADILLO DE SANTA ROSA 

SAN ANTONIO 

INGUER 

AGUA BLANCA 

SAN ANDRES DE 
CUTERVO 

SANTA ROSA DE LA VIÑA 

CHORRO BLANCO 

SAN JUAN DE 
CUTERVO 

SANTA CRUZ DE LA SUCCHA 

SAN LUIS DE LUCMA 

SAIRE PAMPA 

YERBA BUENA 

SINSHAHUAL 

VISTA ALEGRE DE UÑIGAN 

LA PALMA DE SANTA ROSA 

SANTA CRUZ GRAMALOTILLO 
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SANTO DOMINGO DE 
LA CAPILLA 

SANTA GERTRUDIS 

MIRAFLORES 

NARANJO YACU 

SANTO TOMAS SAN LUIS 

SOCOTA 

RINCONADA DE MIRAFLORES 

CHISIGLE 

SAN ANTONIO 

LA ACHIRA 

LA PROVIDENCIA 

EL PUQUIO 

CHILCAPATA 

QUICTUALLE 

LIBERTAD DE LA PALMA 

CHURUMAYO ALTO 

NUEVO ORIENTE 

MARIA 

LIGUÑAC 

HUALGAYOC BAMBAMARCA 

CAPULI BAJO 

CHANCHILOMA 

TOTORAMAYO 

PATAHUASI 

POROPORO 

LA VIZCACHA 

EL PORVENIR 

COLPAPAMPA 

EL TIMBO 

ALTO PERU 

EL PARAISO 

ÑUN ÑUN 

HUILCATE TRES (LLACSHAGARA) 

CHACHACOMA 

EL POYO 

UÑIGAN CHALA 

POMAGON BAJO 

LAS HUANGAS 

APAN  28 DE JULIO 

SINGAL 

MARCOPATA BAJO 

ARASCORGUE 

BELLAVISTA 

PUSOC 

LA RAMADA 
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NUEVA ESPERANZA 

LOCPA 

HUAGARISH 

POMAGON ALTO 

LANCHE BAJO 

CHACAPAMPA TAMBO 

CHICOLON ALTO 

EL TAMBO RURAL 

AHIJADERO HUANGAMARCA 

PAMPAGRANDE 

SAN ANTONIO ALTO LA UNION 

LUCMA EL BADO 

AGOMARCA ALTO 

SEXCE 

HUANGAMARCA RURAL 

MACHAYPUNGO BAJO 

QUINUAMAYO 

AHIJADERO DE LA CAMACA 

PROGRESOPAMPA 

NUEVA UNION 

EL MIRADOR 

ENTERADOR BAJO 

PASAUMACA 

CONDAC 

FRUTILLO ALTO 

ALTO PERU 

CHAQUIL 

SUQUE 

HUANGAMARCA LA UNION 

COÑORCONGA 

BATANCUCHO 

CHORRO BLANCO 

LA HUAYLLA 

QUINUA ALTA 

LA FLORIDA 

QUENGO RIO BAJO 

AUQUE ALTO 

CUMBE LIRIO 

CHUGUR 

TACAMACHE 

PERLAMAYO CAPILLA 

PERLAMAYO TAMBILLO BAJO 

PERLAMAYO TAMBILLO ALTO 



Estudio Especializado de Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático 

Gobierno Regional Cajamarca – Subgerencia de Acondicionamiento Territorial                            597 

RAMIREZ 

CHENCHO 

PARAISO 

LA PALMA 

LA COLPA 

TINGO 

HUALGAYOC 

MORAN ALTO 

PILANCONES 

LA TAHONA 

VISTA ALEGRE BAJO 

LA CUADRATURA 

MORAN LIRIO ALTO 

PINGUILLO BAJO 

MOLINO PAMPA 

TUMBACUCHO 

NUEVO SAN JUAN ALTO 

MORAN PATA 

PUJUPE ALTO 

CORRAL PAMPA 

YERBA SANTA BAJA 

JAEN 

BELLAVISTA 

LA FLORESTA 

SHUMBA ALTO 

SAN PABLO DE TOCAQUILLO 

SAN AGUSTIN 

VISTA ALEGRE DE CHINGAMA 

GRAMALOTAL DE CHINGAMA 

AMBATO TAMBORAPA 

SHUMBA BAJO 

CRUCE DE SHUMBA 

SAN LORENZO 

SANTA CRUZ I 

SAMBINERA 

SAN JUAN DEL PUQUIO 

CHONTALI 

CRUZPAMPA 

VISTA ALEGRE 

LA PALMA DEL PARAMILLO 

LAS PIÑAS 

PACHAPIRIANA 

LOS GENTILES 

RUMISAPA 

TABACAL 

COLASAY CHUNCHUQUILLO 
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SAN LORENZO DE BARBASCO 

SAN GERARDO DE CHURCA 

NUEVA JERUSALEN 

HUABAL 

LA ESPERANZA 

SAN RAMON 

SAN JUAN DE LA MONTAÑA 

CAJONES 

SANTA ROSA 

EL HUACO 

JAEN 

SAN ISIDRO 

EL NOGAL 

LA VIRGINIA 

SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS 

CRUCE DE CHAMAYA 

LINDEROS 

VALILLO 

POMAHUACA 
COLAGUAY 

PALO BLANCO 

PUCARA LISHINAS 

SAN FELIPE PIQUIJACA 

SAN JOSE DEL ALTO 

BUENOS AIRES LA LAGUNA 

COCHALAN 

SAN ANTONIO 

EL PORVENIR 

LAS PAMPAS DEL INCA 

SANTA ROSA 

SHUMBANA 

LOS NARANJOS 

PUERTO HUALLAPE 

MONTANGO 

SANTA ROSA 

LA YUNGA 

PUENTECILLOS 

SAN 
IGNACIO 

CHIRINOS 

SHIMANILLA 

EL CRUCE 

INDOAMERICA 

SAN PEDRO DE PERICO 

EL TABLON 

EL CORAZON 

CORDILLERA ANDINA 

LAS PIRIAS 

HUARANGO 
EL PORVENIR 

NUEVA ESPERANZA 
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HUARANDOZA 

LA LAGUNA 

CRUCE EL NARANJO 

ZAPOTAL 

LA LIMA 

EL TRIUNFO 

SABANAS 

LA TOTORA 

LA COIPA 

EL HORCON LA PIRIA 

TABLONCILLO 

MACHETILLO 

PALO AMARILLO 

PACAIPITE 

CAÑAS BRAVAS 

UNION LAS VUELTAS 

VIRA VIRA 

FLOR DE LOMA LARGA 

HUACORA 

SAN ANTONIO 

RUMIPITE (RUMIPITE BAJO) 

BUENOS AIRES LA PALMA 

TAMBOA 

NAMBALLE 

PUEBLO LIBRE 

LA ZUNGA 

CESARA 

SAN IGNACIO 

MANDINGA 

PERINGOS 

LA JALQUILLA 

URRANCHE 

NUEVO QUIRACAS 

SAN ANTONIO DE LA BALSA 

SAN JOSE 

CAMPANAS 

NUEVA ESPERANZA 

CHAMANAL 

YANDILUZA 

ALTO IHUAMACA 

FRANCISCO BOLOGNESI 

SAN JOSE DE 
LOURDES 

ALTO DORADO 

POTRERO GRANDE 

YARARAHUE 

SIETE DE AGOSTO 
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PUERTO CHINCHIPE 

EL MILAGRO 

ICAMANCHE 

SAN JOSE DE LOURDES 

DIAMANTE 

TABACONAS 

GRANADILLAS BAJO 

MANCHARA 

PANCHIA 

CHARAPE 

TAMBORAPA PUEBLO 

SAN FELIPE (BARRIONUEVO) 

GUAYAQUIL 

NARANJO 

CHURUYACU 

SAN 
MARCOS 

CHANCAY 

SICSIBAMBA 

PIEDRACHINA 

EL PLOMO POMARONGO 

LA LUCMILLA 

PENCAPAMPA 

LA HUAYLLA 

CURSHQUI 

LAS CAUTIVAS 

SANTA LUCIA 

PAMPA LA TUNA 

LA MAJADA 

GREGORIO PITA 

ILLUCA 

LA CORTADERA 

BELLAVISTA 

LA TOMA 

LA TOTORILLA 

LA FABRICA 

LA PILA 

GUASIPAMPA 

PARIAMARCA 

LAGUNA GRANDE 

HUALANGA 

PAUQUITA 

LA COLPA 

ULLILLIN BAJO 

LIMAPAMPA 

MUYOC 

ICHOCAN LA CHILCA 
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LA TOTORILLA 

LLANUPACHA 

LAS LAJAS 

PAUCAMAYO 

LA HIGUERA 

MONTOYA 

JOSE MANUEL 
QUIROZ 

PAUCA SANTA ROSA 

QUINUAMAYO 

LICLIC 

MALCAS 

SAN FRANCISCO 

CAÑAPATA 

HUACRAYO 

LAS POLAS 

SAN JOSE 

LA LAGUNA 

JOSE SABOGAL 

JELIC 

HUAGAL 

EL CAPULI 

EL LAYO 

LICLICONGA 

ALISOPATA 

NUEVA ESPERANZA 

SAN MIGUEL LA PAUCA 

PAMPAS VERDES 

CAMISCUCHO 

EL HIGO 

EL AMANTE 

EL SAUCE 

LA COCHA 

PEDRO GALVEZ 

EDELMIRA 

SANTO DOMINGO 

CHUGUR 

CHILCAPAMPA 

LA TOTORA 

MARIA VILCA 

JUQUIT 

POROPORO 

LA MASMA 

VALLICOPAMPA 

LLOLLOM 

TAURIPAMPA 
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CHANTACO 

MOLLORCO 
MILCO BAJO (BARRIO NUEVO SAN 

MARCOS) 
LA HERMITA 

MARCO PAMPA 

CHOLOQUE 

CASCASEN 

HUAYANAY 

LA TIZA 

ALVERJAS PAMPA 

EL ALIZAL 

LA COLMENA 

LA CONGA (LA CONGA DEL CARDON) 

SAN MIGUEL 

CALQUIS 

LOS TRES RIOS 

VALDIVIA 

TAULIS CALQUIS 

CUSHURO 

EL PALMITO 

ALTO PALMITO 

TAULIS PLAYA 

SUCHAPAMPA 

GORDILLOS 

CATILLUC 

QUILCATE 

LOS ANGELES 

ZOGNAD 

ALTO PERU 

SAN MATEO DE QUILCATE 

CATILLUC ALTO 

CATILLUC BAJO 

LLAMAPAMPA 

PUEBLO NUEVO 

LA SELVA 

SAN ESTEBAN 

SELVA BAJA 

EL PRADO 

CERCADO EL PRADO 

PAYAC 

EL SURO 

PENCAYO 

HUANCHILLA 

EL GUAYO 

LA FLORIDA 
PAMPA DE SEQUEZ 

AGUA AZUL 
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LLAPA 

VENTANILLAS 

RODEOPAMPA 

CERCADO BAJO 

MUTUY 

SABANA ALTO 

LA PLAYA 

GUERREROS BAJO 

PABELLON CHICO 

EL CONVENTO 

GUERREROS ALTOS 

VITIAN BAJO 

CHENTEN 

VITIAN ALTO 

NIEPOS 

MIRAVALLES 

EL BATAN 

LA PAMPA 

USHCUNDUL 

VISTA ALEGRE 

MEMBRILLAR 

EL NARANJO 

BLANCA FLORIDA 

EL PALMO 

LA TIENDA 

LA TOMA 

SAN GREGORIO 
LA PAJILLA 

UBIDI 

SAN MIGUEL 

LAS PENCAS 

SAN JOSE DE LA ARTEZA 

TIERRA COLORADA 

HUAYLULO PAMPA 

RODEOPAMPA 

YAMALAN 

CRUZ PAMPA 

QUEBRADA HONDA 

SUNUDEN 

SAYAMUD 

NUNDEN 

CATAMUCHE 

TAYALOMA 

SUCCHA ALTA 

EL TRIUNFO 

LA SUCCHA BAJA 
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HUADALUPITO 

LANCHEMAYO 

BUENOS AIRES LIPOC 

MIRAFLORES 

HUASCARAN 

CHIAPON 

LA COMUNIDAD 

TAYAPAMPA CANCHAN 

NITISUYO BAJO 

SARAGOSA 

SAN JOSE 

LA RAMADA 

SAYAMUD ALTO 

NITISUYO ALTO 

ALTO PERU (VITIAN ALTO) 

LA LAGUNA 

LA CRUZ 

EL ASMA 

LLALLAHUAR 

EL PORVENIR 

EL MUTISH 

SAN SILVESTRE DE 
COCHAN 

EL MOLINO 

AGUA DULCE 

PUENTECILLA 

EL CAJON 

LUCMILLO 

EL QUENGO 

EL CERCADO 

EL CASTILLO 

LA CAPARINA 

QUILUPAY 

PAMPA LARGA 

SAUCO 

LA CORTADERA 

MONTE GRANDE 

EL LIRIO 

COCHAN BAJO 

YERBABUENA 

ESPINA AMARILLA 

EL COBRO NEGRO 

TONGOD 
QUELLAHORCO 

EL CHITO 
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EL POZO 

LA PALMA 

UNION AGUA BLANCA 

LA QUINUA 

UBIDI ALTO 

LIMON CARRO 

LA LAGUNA 

PUEBLO LIBRE 

LA PAUCA 

LA GARITA 

MINIS 

SAN PABLO 

SAN BERNARDINO 

EL SALVADOR 

PUEBLO LIBRE EL NARANJO 

LICLIPAMPA 

CHONTA BAJA 

SAN PEDRO 

LANCHEPAMPA 

ZAPOTAL 

ANISPAMPA 

MAQUI MAQUI 

RAMOS 

YURUGALPA 

POQUISH 

SAN PABLO 

YERBA BUENA 

MOLINO - EL CIVIL 

CARRERAPAMPA 

IGLESIA PAMPA 

LA TOTORA 

SANTA PAULA DE CHUMBIL 

CARDON ALTO 

CARRERAPAMPA ALTA 

CARDON BAJO 

SOGOMAYO 

SARAPACHA 

SUCCHABAMBA 

EL PALTO 

LA PAMPA 

YAMINCHAD 

EL PORVENIR 

CHORRO BLANCO 

YERBA SANTA 

CURACOCHA 

NUEVO LORETO 
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LANCHICONGA 

CAPILLA ALTA 

SAN IGNACIO (SAN IGNACIO DE UNANCA) 

SANTA ROSA DE CHUMBIL 

CACHIPAMPA 

TUMBADEN 

VENTANILLAS 

ANTIVO LA RUDA 

CHACAPAMPA 

TUMBADEN 

EL PROGRESO 

SANTA CRUZ 

ANDABAMBA 

EL MOJON 

SAN LORENZO 

LUCMAPAMPA 

SAN JOSE 

CATACHE 

EL MONTE 

MUNANA 

LA MANZANA 

AZAFRAN 

IZCOMALCA 

VILLA FLORIDA 

RODEOPAMPA 

EL SAUCE 

LIMONCITO 

CERCADO DE UDIMA 

PIEDRA GRANDE 

SINCHAGUAL 

OCPOY 

EL TROJE 

NUEVA ESPERANZA 

EL LLOQUE 

LOS LAURELES 

BELLAVISTA 

BARBECHOPAMPA 

MONTE CHICO 

CHORRO BLANCO DEL PALMO 

LA LIBERTAD 

LA ZANJA 

SOL ANDINO 

AGOMAYO 

CERRO NEGRO 

EL TAURE 
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MIRA VALLE 

LA CONGONA 

LA CASCARILLA 

CHORRO BLANCO 

LA PLAYA 

SANTA MARTA 

CHANCAYBAÑOS 

SOTOPAMPA 

CHUPANYO 

EL MOLINO BAJO 

AGUA SALADA 

TINDIBAMBA 

LA PAUQUILLA 

OLIMPO 

CHAYCAYBAÑOS 

CHIRICONGA 

LA CONGONA 

YERBABUENA 

MONTAN MAYO 

EL ALAMO 

LOS BAÑOS 

TAMBILLO 

LAS PAUCAS 

LA PACCHA 

TINYACU 

LA ESPERANZA 

MARCOPAMPA 

EL CARAF 

HUANGACONGA 

LAS PAPAYAS 

MONTE GRANDE 

LA GRANADILLA 

CHAQUIL 

YAQUICHALA 

ROBLEPAMPA 

CASHA 

EL MARCO 

LA PACCHA 

PAJURO 

NINABAMBA 

CERCADO NINABAMBA 

EL HUALTE 

LA LAGUNA 

EL CORRALON 
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ALFOMBRILLA 

EL CHITO 

EL INGENIO 

COIMIN 

TUNASPAMPA 

CHILENO 

PULAN 

LITCAN 

TOSTEN 

EL PORVENIR 

CHACATO 

VENTANILLAS 

EL PORVENIR 

LA PEÑA BLANCA 

MUYUPANA 

LANGUDEN 

VISTA ALEGRE 

EL MOLINO 

LA PALMA 

LA PORTADA 

TILLAPAMPA 

LA HIERBA BUENA 

PAMPA EL SURO 

EL CEDRO 

SAN ESTEBAN 

SANTA CRUZ 

LA LAMUD 

BARRIADA NUEVA 

ATUMPAMPA 

MAYOBAMBA 

MOLINO VIEJO 

LAS TAYAS 

MITOPAMPA 

LA UNION 

QUIO 

LLUSHPIMAYO 

LUCMAPAMPA 

SAUCEPAMPA 

LA VIÑA 

PALTAMAYO 

LIMAC 

SEXI CUNYAC 

UTICYACU 
SAN JUAN PAMPA 

BARRANCO 
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SEXI PALMA 

YAUYUCAN 

ALTO HUALLAGA 

YANAYACU ALTO 

LA PALMA 

NUEVO CAJAMARCA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 186. 

 Nivel de riesgo medio de la población frente al peligro de heladas 

RIESGO MEDIO FRENTE AL PELIGRO DE HELADAS 

PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO 

CAJABAMBA CACHACHI 

PAMPA HONDA 

BATIDERO 

COCHAS 

LA ESPERANZA 

EL ALIZO 

LA HUAYLLA 

EL LANCHE 

TANTAL 

MARABAMBA ALTO 

LICLIPAMPA ALTO 

CAÑARIS 

LA COLPA 

CORRAL PAMPA 

SAN JOSE 

LA CRUZ 

HUACADAY 

CHAUPE 

ANGOSACHA 

CHOROGUATE 

LLURY 

MEZAPATA 

GLORIABAMBA 

CARUACUSHMA 

SHUCTURUME 

HUAYLLABAMBA 

CARRETAS OLIVO 

SAN FELIPE 

AMARCUCHO 

TRUJILLITO AMARCUCHO 

LA VERBENA 
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LA LUCMILLA 

CHOROBAMBA 

LICLIPAMPA BAJO 

SANTA ELVIRA 

CHINGOL 

SALDABAMBA 

PAMPA MIRADOR 

SAN FRANCISCO 

SANTA LUISA 

EL TINGO 

CUBA 

EL CHORRO 

CHIMIN 

SAN MIGUEL 

EL PICACHO 

CERROPCHUGO 

CHOCHOGUERA 

SHITA 

TOTORILLA 

HIERBA BUENA 

LLUCHUCAUDAY 

LA MASMA 

REDONDO 

CHIMCHIMPATA 

PILCAYMARCA 

HUALLANGAR 

PALO BLANCO 

CASA COLORADA 

SINHUACHANA 

MIRAFLORES 

LA LUCMA 

LA YUNGUILLA 

EL LIMON 

CAJABAMBA 

SANTA RITA 

HUAYUNGA 

CACHUR 

PAN DE AZUCAR 

LAS MARGARITAS 

CONDEBAMBA 

POMABAMBA 

BELLA AURORA 

EL PORVENIR 

OSCOL 
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LA MERCED- EL PORVENIR 

LA LUCHA (MALCAS) 

BELLAVISTA 

LOS NARANJOS 

CHAPORCO 

LA CONDESA 

PUERTO SIERRA 

LA COLPA 

AYANGAY 

LA ISLA 

HUARASULLO 

CORRAL DE VACA 

SHABON 

SACASBAMBA 

PAMPA EL CEDRO 

EL REFUGIO 

CANIGORAN 

CAUDAYORCO 

SITACOCHA 

PUCARITA 

LA PRIMAVERA 

SANTA ROSA 

SANTA ANA 

PIDAN 

SHIHUAPAMBA 

YANAYACO 

CHILLIN 

MORASPAMBA 

JALCAHUASI 

CANGREJO PUQUIO 

SAN JUAN 

TINERIA 

LA VICTORIA 

COCHAPAMPA 

MONTEVERDE 

NUEVO PROGRESO 

COCHAPAMBA 

SAUSICONGA 

ATONPUQUIO 

HUALANGO 

HUALANGA 

SANTA LUISA 

SUCCHA 
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SURO 

LOS AJICES 

LA CHAMANA 

MOYAN 

PUEBLO NUEVO 

SUNCHUBAMBA 

SAN MARTIN 

CAJAMARCA 

ASUNCION 

MANCHAVIN(MANCHAYIN) 

SUCCHABAMBA 

HUABAL (HUAMBAL) 

SAN ISIDRO (CABRALOMAS) 

MATARA 

CALLANCAS DE MOLLEPATA 

CHUACHI 

ASCAT 

LLIMBE 

HUAYLLAHUAL 

CHIQUILDO 

SAPALI 

CONGACRUZ 

RINCONADA 

MACHAYBAMBA 

CASHAPAMPA 

CHUPAYLLU 

CURUN 

CAMPIS 

ANGALLE 

CUDIL 

MOLINOHORCO 

SHIRAC LOMA DEL PROGRESO 

SUSO 

NUEVO PORVENIR 

ORUCULLO 

ARENA 

CAJAMARCA 

CINCE LAS VIZCACHAS 

EL COÑOR 

PACOPAMPA 

YUNYUN ALTO 

URUBAMBA SECTOR III 

CORISORGONA 

CALISPUQUIO 

QUILISH 38 
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KISHUARPATA 

COMUNPAMPA 

SHICUANA 

LA LAGUNA DE MATARACOCHA 

CHAUPIMAYO 

CHILIMCAGA 

COLPA PORCON 

LA VICTORIA CAPELLANIA 

MILPO 

MARAYLLACTA 

LAS FLORES 

TIERRA AMARILLA 

SANTA ROSA 

COÑORCUCHO 

HUAGALPAMPA ALTA 

CASHALOMA 

MANZANAS CAPELLANIAS 

PATA PATA 

AGOMARCA BAJA 

LLANOMAYO (TOTORILLAS) 

SAN VICENTE ALTO 

UÑIGAN 

CHORO PORCON 

SEXEMAYO LOTE II 

CUSHUNGA 

CARHUAQUERO 

CHAMCAS 

PORCONCILLO TUANZO ALTO 

CHAQUISINIEGA 

PORCON POTRERO BAJO 

COLLPA LA ESPERANZA 

PORCON CENTRAL 

CHOROPUNTA 

URUBAMBA ALTA 

LOS ANGELES 

CHIMBA 

SAN PEDRO 

AGOMARCA ALTA 

CHUGURPAMPA 

HUALTIPAMPA BAJA 

SAN JOSE 

PURUAY QUINUAMAYO 
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HUALTIPAMPA ALTA 

LLUSHCAPAMPA 

LOS MANANTIALES 

CHETILLA 

QUINUAYOC 

MAHUAYPAMPA 

TAMBILLO 

LA COLPA 

MAJADAPAMPA 

HUAYLLAPAMPA 

ALTO CHETILLA 

TOMATEPAMPA 

LLANAPAMPA 

VISTA ALEGRE 

CHETILLA PUQUIO 

CUCHUPAMPA 

ANIZPAMPA 

SHAYHUALOMA 

LLAUSHUR 

UÑIGAN 

CHANAVO 

JAMCATE 

ASHCAPAUCA 

COSPAN 

CHUGUR 

SAN ANDRES 

TAYAL 

SAN BARTOLO 

PALENQUE 

AGUA BLANCA 

LAS YUNGAS 

EL CEPO 

HUAYCOT 

LA MINA 

CANOTE 

SALCHA 

CORTADERAS 

SAN ANTONIO 

AGUA BLANCA 

ENCAÑADA 

PORVENIR COMBAYO 

EL VALLE 

LA VECINDAD 

EL TRIUNFO 

SANTA DELIA 
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GALLORCO 

NUEVO PERU (AGUA MALA) 

TUYUPAMPA 

GRAN CHIMU 

QUINUAMAYO BAJO 

SAN LUIS DE UÑIGAN 

JUANCHOPUQUIO 

SAN MARTIN 

CHAQUIL ENCAÑADA 

SAN JOSE 

EL MANGLE 

POTRERILLO 

ROMERAL 

ALTO CHAQUIL 

CORRAL PAMPA ENCAÑADA 

CHAGMAPAMPA 

LA TORRE 

QUINUAMAYO ALTO 
BELLA UNION DE TOLDOPATA 

(TOLDOPATA) 
PROGRESO LA TOMA 

ROLLOPAMPA 

MAGMAMAYO 

CORRAL PAMPA VENTANILLAS 

SANGAL ALTO 

SANGAL BAJO 

LLOCTARAPAMPA 

HUALTIPATA 

LA VICTORIA 

LOS ALISOS 

EL PROGRESO COMBAYO 

LA FLORIDA 

TAMBOMAYO 

LAS LAGUNAS 

YANACANCHILLA BAJA 

YANACANCHILLA ALTA 

LA EXTREMA 

CHAMCAS 

RODACOCHA 

PARAISO DEL TRIUNFO 

SAN LUIS 

LA LIBERTAD 

SANTIAGO DE CHANTA ALTA 
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NUEVO TRIUNFO 

EL INGENIO 

NUEVA UNION 

SAN ANTONIO DE PACHACHACA 

YANACANCHA ALTA (LIRIOPAMPA) 

NEGRITOS BAJO 

QUINUAYOC 

CUSHUROBAMBA 

EL PEDREGAL 

GUAGAYO 

SAN NICOLAS DE CHALLUAGON 

YERBA BUENA ALTA 

PABELLON 

QUINUAPAMPA 

RIO COLORADO 

BELLAVISTA BAJA 

LA COLPA 

MAQUI MAQUI 

EL PUNRE 

CHAQUIL (ANEXO) 

APALINA ALTA (ANEXO) 

LA PURLA 

CHIMCHIN 

APALINA 

JESUS 

CHUNIGUILLAY 

YURACMARCA 

LA SHITA 

LAYMINA ALTA 

TRANCA 1 

TRANCA 2 

SUMARRIBA 

LAIMINA LAS MERCEDES 

ROMEROPAMPA 

SHUTO 

SHIDIN 

LAPAR 

GRANERO 

NUEVO PORVENIR 

SAN JOSE DE TUMINA 

SAN ISIDRO 

LLUCMAPAMPA 

HUAYANMARCA 
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LORITO PAMPA 

LA CRUZ (CHICUS) 

SANTA ROSA DE PASHUL 

SAN PABLO 

MORCILLA ALTA 

CHINCHIN 

EL ALISO 

LLOQUE 

LUCMILLA 

EL CHORRO 

LLACANORA 

MARCOBAMBA 

CAPULIPATA 

LA GLORIA 

TIERRA BLANCA 

LOS CARTUCHOS 

CHINCHIN 

URUCO 

ATUMPAMPA 

LA CEMSA 

TAYALOMA 

EL NIVEL 

CHIRIMPUQIO 

PUSHUGMAYO 

CHUGURPAMPA 

EL CUCHO 

OCSHALOMA 

PENCASPAMPA 

PARAHUAYLLOMA 

EL POTRERO 

LOS BAÑOS DEL INCA 

SHAHUARPAMPA 

CARHUAQUERO 

TRES TINGOS 

LA ZARCILLEJA 

ALTO PUYLLUCANA 

LA ESPADILLA 

LICLIGONGA 

CHAQUILPAMPA 

RUMIPAMPA ALTO 

HORNUYOC 

LLUSHCAPAMPA 

CHICOSPATA 

MUYOC 
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BARROJO 

EL CAPULI 

SHINSHILPAMPA 

LA COLPA OTUZCO 

EL GRANERO 

MAGDALENA 

HUAQUILLAS 

AMILLAS 

LA VIÑA 

BUELTA GRANDE 

PAMPA DE LA VIÑA 

LA FILA CHORO PAMPA 

HUANA HUANA 

ÑAMAS 

LA ISTA 

CHOLOQUE 

VENTANILLAS 

ACSHUPATA 

LUCHOCOCHA 

CHIQUERO 

ATUNPUQUIO 

EL BATAN 

SAN ANDRES 

TRANCA PAMPA 

LANCHEPATA 

POTOQUE 

HUACA CORRAL 

ALISO PAMPA 

PARGOCONGA 

CEBADALOMA 

LLUNGASPUQUIO 

TAMBULOMA 

EL PUQUIO 

EL MIRADOR 

LA LUCMA 

LANGUSACHA 

LA CHIRIMOYA 

QUISHUAR 

CHANGALSEGANA 

AYORCO 

EL PALTO 

CANYAC 

SHICUT 



Estudio Especializado de Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático 

Gobierno Regional Cajamarca – Subgerencia de Acondicionamiento Territorial                            619 

EL RETABLO 

PENCA LOMA 

LA LAGUNA 

EL SAUCE 

FILA DE RAMOS 

POSADAPAMPA 

CHIMULA 

SABOYA 

EL PORTACHUELO 

CASHALOMA 

EL PAJURO 

TACSHANA 

ARICCHANA 

VISTA ALEGRE 

LA TRANCA 

CAMPANARIO 

SHIRAC PAMPA 

SURUMAYO 

EL ALISO 

CONCHOPAMPA 

EL CHORRO 

LOS SAUCES 

HIERBA BUENA 

PILANCON 

PAUCAMAYO 

CASHALOMA 

EL REJO 

MATARA 
SAN LORENZO 

LA TAYA 

NAMORA 

LA MASMA 

EL PROGRESO 

HUAYLLAMASMA 

TORRES HUAYLLA 

EL ALIZO 

CHUCHUN 

COLLPA 

LA CHIMBANA 

ALTO PACHACHACA 

CAMPO ALEGRE 

ALTO YERBA BUENA 

TALLAMBO ALTO 

CHIRICONGA 
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HUANICO 

CUMBE 

TUYORCO 

SAN JUAN 

EL HIGUERON 

AGUA BLANCA 

SANTO TOMAS 

YUMAGUAL BAJO 

TAMIACOCHA 

HIERBA BUENA 

PAMPA GRANDE 

CALANI 

CACHILGON 

QUIVINCHAN 

EL NARANJO 

TINGO 

OGORIZ 

ARANMARCA 

MORASPAMPA 

MARAYBAMBA 

ACHAMBI 

LOS NARANJOS 

CELENDIN CELENDIN 

EL TINGUITO 

CASHACONGA 

CAHUAYPAMPA 

MALCAT 

QUERUAYSANA 

PAMPA GRANDE 

MANZANA BAJA 

LA MASMA 

TRES ZANJAS 

SAN ANTONIO 

EL CHANCHE 

MANGASH 

HORNOPAMPA 

LLANGUAT 

LOS VERDES 

ALTO BACON 

MOLLEPATA 

LA RETAMA 

ALTO CUMBE 

SHUSURO 

SUCCHA 
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TRIGOPAMPA 

CHUMUCH 

TRES DE OCTUBRE 

CRISTO REY 

NUEVO LAGUNA 

NUEVO BELLA AURORA 

BELLA AURORA 

EL SUGAR 

LA LUCMA 

EL IMPERIO 

CORTEGANA 

NARANJITOS 

EL SAUCE 

EL TRIUNFO 

SANTA CLARA 

LIBERTAD VILLANUEVA 

SAN JUAN DE LA QUINUA 

MUSADEN 

PACCHAPAMPA 

PAMPA DEL HOMBRE 

SAN ISIDRO 

CHILLCAPAMPA 

HUASIPATA 

NUEVO IRAK 

LA PEÑA BLANCA 

HUASMIN 

EL SAUCE 

LA QUINUA 

TUPAC AMARU 

VALLE LAGUNA AZUL 

JADIBAMBA BAJA 

SAN JOSE (PAMPA VERDE) 

AGUAS CLARAS 

LA VICTORIA 

COÑICORGUE 

ALTO SANTA ROSA 

CURAPAMPA 

LA FLORIDA 

PACHACHACA 

SENDAMAL 

EL LIRIO 

CHILAC N8 

QUINUAPAMPA 

VISTA ALEGRE ALTO 

JUAN VELASCO ALVARADO 
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UNION PROGRESO PAMPA 

VISTA ALEGRE 

ALTO CHILAC N8 

YANAQUERO 

SHANIPATA 

LAGUNAS PEDREGAL 

QUINUA 

SAN LUCAS 

MELENDEZ 

AMARO 

HUANGASHANGA ALTA 

DINAMARCA 

PEÑA BLANCA 

ALTO COÑICORGUE 

MINASCONGA 

LA PRIMAVERA 

PAJONAL 

SEXI 

TULICANCHA 

LA LUCMA 

LUCMA CONGONA 

SAN JOSE 

JORGE CHAVEZ 

EL PUQUIO 

COTORBAMBA 

CONGA DE LA LAGUNA 

CAMPANAORCO 

LAJAPAMPA 

ANIMAS POTRERO 

JOSE GALVEZ 

ALPACOCHA 

LINDERO 

FRAYLECOCHA 

SANTA LUCIA 
VISTA ALEGRE DE LA NUEVA 

ESPERANZA 
HUASMINORCO 

CUNGAT 

LA LIBERTAD DE PALLAN 

CALLACAT ALTO 

EL PORVENIR 

RAMOSCUCHO 

BELLA ANDINA 

NUEVA ALIANZA 

LA VICTORIA 

BUENOS AIRES 
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CHUÑIGA 

NUEVA LIBERTAD 

VELASQUEZ 

NUEVA UNION 

EL CAPULI 

PUMAMAYO 

UNION DEL NORTE 

MIGUEL IGLESIAS 

VILLA LA COLPA 

MUYOC GRANDE 

JORGE CHAVEZ 

JOSE OLAYA 

BELLAVISTA 

EL ALIZO 

LA HUAYLLA 

CATALINA 

MAQUEMAQUE 

PIZON 

VISTA ALEGRE 

MIRADOR 

LA MERCED 

ALTO PERU 

NUEVO QUINUAMAYO 

CAMPO ALEGRE 

AL TO BELLAVISTA 

COLPA CONGA 

OXAPAMPA 

OXAMARCA 

YANAHUMA 

CHOCTAPAMPA 

LA IRACA 

CHUPICAPAMPA 

QUILLAMACHAY 

PALTARUME 

CONDORILLA 

TALLAMBO BAJO 

NUEVO PROGRESO TALLAMBO 

LA LIBERTAD 

LA COLPILLA 

SAN AGUSTIN 

COCAN 

LA PAUCA 

YUNGAPATA 

COCHORCO 
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LUGMILLAS 

COSHAYMULLO 

REJO 

ERAPATA 

LLIMBE 

SUCCHA PAMPA 

LA CARCEL 

TRANCAPAMPA 

LA GARROCHA 

MASMA 

OXAMARCA 

SOROCHUCO 

LAS POSADAS 

QUENGOMAYO 

OCSHA 

LA CARPA 

PUQUIO 

COCHACOCHA 

OJO DE AGUA 

CRIULLO 

TANDAYOC 

NUEVO PORVENIR 

LLULLAMAYO 

ALTO CRUZ PAMPA 

PULULO 

YANACOLPA 

FARO ALTO 

LICLLIPAMPA 

TINGO 

SANTA ROSA DE MILPOC 

SAN LORENZO DE LIPIAC 

ALFORJACOCHA 

EL HIJADERO 

MUYOC LAGUNA CHICA 

LA CHORRERA 

AGUA BLANCA 

ROSAPAMPA 

CHIRIMOYA 

CHOCTA 

LA SHILLA 

LA CLARA 

CHACATO 

EL SURO 
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SUCRE 

SANTA ROSA 

MUÑUÑO 

SAN PEDRO 

UÑIGAN 

PACHACHACA 

CRUZ CONGA 

LA LECHUGA 

LA FORTALEZA 

LA FLORIDA 

SAN JUAN DE TINCAT (EL TRIUNFO) 

QUINUILLA 

SENDAMAL 

LA LAGUNA 

EL MILAGRO 

MICUYPAMPA 

LOS OLIVOS 

MIRAFLORES 

VIGASPAMPA 

SUCRE CERCADO 

CAJEPAMPA 

UTCO 

GRANADILLA 

BELLAVISTA 

LIMON 

EL CHOLOQUE 

TACSHANA 

LA JALCA 

CHICHER 

LA FILA DE UTCO 

LA CURVA 

TUYUPAMPA 

AYACUNGA 

EL CHANCHE 

GELIC CHICO 

SHUCAMAYO 

CHOTA 

ANGUIA TAYAPOTRERO 

CHADIN 

SAN MARTIN 

SUCCHA CHONTAS 

SANTA ROSA 

ALISOPAMPA 

VISTA HERMOSA 

SAN JUAN 

NUEVO HORIZONTE 
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QUILLOMITO 

PUENTECILLA 

NUEVO VAQUERIA 

SOMBRERORCO 

CHALAMARCA 

LA UNION 

HUANGAMARQUILLA 

VISTA HERMOSA 

EL LIRIO 

LOS ANDES DEL CALVARIO 

ALTO VERDE 

BELLA ANDINA 

EL NARANJO 

NUEVO SAN JUAN 

EL MIRADOR 

CHIGUIRIP 

VISTA ALEGRE 

LAS PIEDRITAS 

CERCADO CHIGUIRIP 

CHIMBAN 

SUSANGATE 

GUAYLULO 

CALAMACO 

LOS LLOQUES 

LIMAPAMPA 

LA PALMA 

PANDE 

CHUCUCERCA 

CHONTAS 

CHOROPAMPA 

MANGALPA 

LA PAZA 

CHOROPAMPA 

CHOROPAMPA 

NARANJO MAYO 

PALCO LA CAPILLA 

CHUCEN 

CACHIMAL DE LUCMA 

CHOTA 

LEONEROPAMPA 

EL PROGRESO 

LINGAN PATA 

SHITACUCHO 

EL LIRIO 

LA GUANGA 

CHUCUMACA 

GRUTAS DE NEGROPAMPA 
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SILLEROPATA ALTO 

SIILEROPATA TRES CRUCES 

EL VERDE 

PINGOBAMBA BEDOYA 

PINGOBAMBA ALTO 

PAMPA LA LAGUNA 

LA SAMANA 

ALTO CONDORPULLANA 

CENTRO CONDORPULLANA 

LICLIPAMPA 

WAIRA 

MIRAFLORES 

COLPAMAYO 

COCHABAMBA 

MAMARURIBAMBA BAJO 

SANTA ISOLINA BAJO 

LA PALMA 

TAYAPAMPA 

CUCHACMALCA 

ATUMPAMPA 

HUALPAHUAGANA 

HUAYRABAMBA 

EL FRANCO 

NUEVO HUALPAHUAGANA 

CONCHAN 

YAMAGARA 

YAQUIL 

PENCALOMA 

LASCAN 

CONCHAN 

YANTAYO 

PUCARA 

CHIRAMAYO 

LA CHONTA 

CHORULOMA 

PEÑA BLANCA 

PERGACUCHO 

CHORRO BLANCO 

EL REJO 

LAS OFICINAS 

QUERORCO 

HUAMBOS 

PENCA PUQUIO 

YAMALUC 

CHIRIBAMBA BAJA 
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ATUNCIRCA 

ABACIRCA 

LA PAUCA 

PUTUCHACRA 

SUCCHABAMBA ALTA 

CHANGOMARCA 

MOLLEBAMBA 

CHORURO 

PAMPA VERDE 

TRES CRUCES 

LOS VIENTOS 

PARGUYUC 

LANCHEMONCHOS 

ALTO YAMALUC 

LAJAS 

MARCOPAMPA EL ARENAL 

SAN JOSE ALTO 

VIRGEN DEL CARMEN ALTO 

ANCHANCHON 

EL PARAISO 

LA QUINTA 

QUINUAPAMPA 

LLAMA 

CUCARACRA 

HUALANGA 

HUANGAMARCA 

LIMONCARRO 

PACOPUQUIO 

CUMBIL 

GUAYABO 

LA RAMADA ALTA 

CARNICHE ALTO 

SAN CARLOS EL ALTO 

SAN CARLOS 

CARRIZAL 

PADEN 

SAN PABLO DE CHECOPON 

TIMON 

LLAGAPAMPA TIMON 

POTRERILLO 

MAYCHIL 

SAN ANTONIO 

ASUNCION 

PUMAYACO 
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PACCHA 

CASGABAMBA 

LLUSHCAPAMPA 

EL MORRO 

MIRACOSTA 

ANGUYACU 

PIEDRA BLANCA 

TUQUE 

GUAYABO 

PALO VERDE 

NIEVES 

PUQUIOPAMPA 

RUMICHACA 

EL SUSO 

EL PUENTE 

EL REJO 

MACMAC 

CASCABAMBA 

SAYUS 

MAJIN 

PACCHA 

CHONTABAMBA 

SIMON MAYO 

PLAYA HERMOSA 

PACCHA BAJA 

MATIBAMBA 

LAUREL PAMPA 

RAYO EL SOL 

SAN PABLO 

PION 

LIMONES 

LA IRACA 

LAS PALMAS 

NUEVO ORIENTE 

SANTA CRUZ 

VISTA ALEGRE 

EL CAUCHO 

QUEROCOTO 

SANTA ROSA 

MARCOPAMPA 

PAMPAGRANDE 

LA PALMA DE PARAGUAY 

SHANQUIHUA 

SIGUES 

AYANCHACRA 

LA GRANJA 
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EL OBRAJE 

LA RAYA 

TUCAC BAJO 

EL CUCHO 

LA IRACA 

TUCAC ALTO 

PAGAYBAMPA BAJO 

EL NARANJO 

CACHIPAMPA 

HUANGAPAMPA 

SAN JUAN DE LICUPIS 

LA MUCHALA 

AGUA COLORADA 

LAS PAMPAS 

SAN LORENZO 

LA POPA 

EL MOLINO 

TACABAMBA 

SAN JUAN DE TACABAMBA 

LA QUINTA 

CHOAGUIT 

LAUREL 

PAMPA GRANDE 

SAN JUAN NUNGO 

CARDON BAJO 

LAS TUNAS 

SIERRA ANDINA 

HUALANGO 

RAMOSPAMPA 

AGUA BRAVA 

VILCASIT 

SOLUGAN 

NUEVO SAN MARTIN 

LA CHAMANA 

TOCMOCHE 

LLACADEN 

HUALANGA 

YAQUE 

CHUCHUPON 

CONTUMAZA CHILETE 

LA MONICA 

TABACAL 

CANUZAN 

PAMPATAYA 

LOS CHIRAQUES 

EL MOLLE 
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CONTUMAZA 

COBDON DE CHANTA 

NANSHA 

LECCHEN 

EL GUAYABO 

LORITUAS 

CASCABAMBA 

SALCOT 

YOPADON 

JANDON 

MEMBRILLAR 

EL GUAYO 

PALO BLANCO 

CHINGAVILLAN DE CHANTA 

EL DURAZNO 

EL LLOQUE 

LLODE 

HOYADA VERDE 

LA LUCMA 

GRANERO 

EL PACAY 

LA PAMPA 

TAYA 

HUABO 

HUANGAMARCA 

LA RAMADA 

PARCATE 

PUENTE HUANGAMARCA 

SASBELLAN 

CADAUDON 

PELADERAS 

PAUQUILLA 

SANTA ROSA 

LOS ALISOS 

VIRONTON 

SOCCHECITO 

PAMPABELLAN 

CACHIL DE SALCOT 

LAS BOTIJAS 

QUIVILLAN 

QUIVILLAN CHICO 

TRONACHE 

TAYA DEL COLAL 
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EL MOLINO 

CRUZ DEL HUECO 

CACHIL (LA TRAVIESA) 

LA TRAVESIA 

SHIPISH 

TARZOS 

LANCHICOT ALTO 

AGUA SUCIA 

VISTA FLORIDA 

CURIPAMPA 

ANDARA 

CRUZ DE CAJAMARCA 

HUAMANGA 

NONDON 

LAS CHIUCAS 

POZO AZUL 

CHONTADEN 

AFILADOR 

LAS PERDICES 

ISCAYACU 

LAON 

AHIJADERO 

LOS ALISOS 

ATIPUNTA 

EL TAYO 

PASAJE 

LLAMADEN 

CUPISNIQUE 

LA ZANJA 

LA FILA 

TIERRA BLANCA 

SANTA CATALINA 

LA QUESERA 

EL PALILLO 

LA BANDA 

LAS PAMPAS 

LAS CAMPANILLAS 

CHAVI 

EL HORNO 

LOS CORRALES 

LOS LLOCARES 

LA LAGUNA 

LAS PALMAS 
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PORRE 

AGUA SUCIA 

LAS TAYAS 

LAS TRES PAMPAS 

GUZMANGO 

TOTORILLAS 

EL MARIN 

LAS TAYAS 

REPRESA 

SANTIAGO 

LAS ROSAS 

LA SUCCHA 

CHANSHI 

LA MONTAÑA 

CHIÑAC 

LA ARENA 

LA BANDA 

YUMAL POTRERO 

CHILINTON 

LAS MALAHIERBAS 

PAMPA DE SANTIAGO 

VERDUGAL 

LA SHONGA 

LIUSHA 

SAN BENITO 

PUEBLO NUEVO 

LA VILLA 

LA PORTADA 

YETON 

RINCON 

FILA DEL CHOLOQUE 

LA CIENEGA 

CHAPOLAN 

LA BANDA 

SANTA ANA 

SICHOPE 

HIERBA SANTA 

LAS LOMAS 

CARMEN GRANDE (LA CEBADA) 

ANDALOY 

LA TRAVESIA 

QUID 

CHORRO 

SANTA CRUZ DE TOLEDO LOS HIGOS 
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LA LOMA 

PAMPA DE ALAMOS 

LA OYADA 

EL ROSO GRANDE 

EL GUABO 

EL TAYITO 

LLADE 

PORCOT 

HUECO EL MOLLE 

EL MOLINO 

EL SURO 

LAS CHACRAS 

PAMPA BAJA DE TOLED 

LAS PAUQUITAS 

LA HUAYLLA 

SAUCEPAMPA 

EL CRISTAL 

CERRO REDONDO 

LA NORIA 

EL TINGO 

LA LUCMA 

LA PACCHA 

LAS CHAMANAS 

EL CAPULI 

EL NARANJO 

ANDABOLLAN 

ALCANTARILLAS 

EL JAZMIN 

LAS LIMAS 

LA TRANCA 

MASCA LUCMA 

LA BANDA 

CHOLOQUE 

PIEDRA CRESTON 

TANTARICA HUERTAS 

EL CASTILLO 

LA RUDA 

LA MANGAY 

EL TALLO GRANDE 

LA SHILLAS 

LA QUESERA 

LA MESITA 
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LOS MEMBRILLOS 

EL MOLINO 

EL LIRIO NUEVO 

NUEVA YORK 

RUMIPAMPA 

EL POTRERITO 

EL CHIVATO 

LA CONGA 

LAS PAUCAS 

PIEDRA OSCURA 

LIMAPAMPA 

RAMAT 

EL PALTO 

PAMPA RAYMUNDO 

EL CHICCHE 

EL PACAY 

LA PAUCA 

PORTACHUELO 

LA FILA DE LA CAMPANA 

TANTARICA 

CASMAN 

ALTAMIZAS 

CHOLOL ALTO 

EL SAPO 

TOCALI 

CHIDON 

LA RATONERA 

CHICOTE 

EL LANCHE 

TAYO 

LOS LLOQUES 

EL PAUCO 

PALO AMARILLO 

YONAN 

PITURA 

CAFETAL 

LA FLORIDA 

EL PRADO 

VENTANILLAS 

EL MANGO 

PAMPA LARGA 

YATAHUAL 

YONAN NUEVO 

YUBED 
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CUTERVO 

CALLAYUC 

SAN JUAN DE CHIPLE (CHIPLE) 

UNION SAN JOSE 

YAPANA 

BATANCILLO 

GRAMALOTILLO 

PUQUIO 

HUABAL 

LIMON 

FILADELFIA 

CHONTAS ALTAS 

CHAQUIMAYO 

LA CONGA TUNAS 

SAN JUAN BAUTISTA 

YUBE 

NUEVO MORERO 

LA PALMA 

VISTA ALEGRE 

SAN FRANCISCO 

LA UNION 

PUEBLO NUEVO 

SANTA CLARA 

SANTA RITA 

EL TRIUNFO 

CHORRILLOS 

SADAMAYO 

PACCHA MIRAFLORES 

LLANGUA 

ILUCAN 

SANTA TERESA DE QUEROMARCA 

POZA SECA 

VILUCO 

EL SALLOC 

CHURAZ 

SAN JUAN DE CHORRILLOS 

LA LIBERTAD 

CHOROS 

CUYCA 

SAN ISIDRO 

LA SUCCHA 

MESARUME 

MIRAFLORES 

EL ROLLO 

VISTA ALEGRE 
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EL FAIQUE 

CUJILLO 

CUNUAT 

YUNCHACO 

SAN FRANCISCO 

EL RAYME 

EL ROLLO 

CUTERVO 

ANGURRA 

SAN CRISTOBAL DE NUDILLO 

TAMBILLO 

EL CHIRIMOYO 

LAS PALMAS DE TINGAYOC 

VALLE CALLACATE 

CALLACATE SAHUAL 

CUGUID 

MUÑUÑO 

PAYAC 

LA CASCARILLA 

SAHUAL PAMPA 

AULLAN 

CHUPICAMONTE 

NUEVO ORIENTE 

YATUN 

VALLE YATUN 

SANTA CLARA DE CAMSE 

MISQUIRUME 

LIBERTAD PAN DE AZUCAR 

LA PENCA 

LIJADERO 

SANTA ROSA DE SUMIDERO 

NUEVO ORIENTE 

PACHACHACA 

LA RAMADA 

LAS IGLESIAS 

VALLE GRANDE 

CHACRERIAS 

SUROCHICO LAS PALMAS 

SINSHAHUAL 

CARHUALLO 

CARDON 

LA LAGUNA 

SIPIAN 

PIMPINGOS 
EL CANTOR 

LA ESPERANZA 
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CASA BLANCA 

NUEVO ILUCAN 

LA VIÑA 

PANAMA 

EL VENCEDOR 

HUARANGO CRUZ PAMPA 

SAN LORENZO 

CONDORHUASI (CONDOR HUARI) 

PUCALA 

EL ANIS 

NUEVA ALIANZA 

LA UNION 

EL PROGRESO 

QUEROCOTILLO 

GUAYABAS 

HUANCAS 

SAN VICENTE DEL PALMO 

GUAYAQUIL 

PUMA 

BALCONCILLO 

CALUCAN 

SANTA ROSA 

EL TAYME 

SAN BERNARDO DE INAMIACO 

LA COLPA 

MARAYBAMBA BAJO 

ÑULE 

GLORIABAMBA 

PATIPAMPA 

EL CHOLOQUE 

SANTOS 

EL MOLINO 

CHUMBICATE 

GRANADILLO DE SILLANGATE 

LA SHILLA 

EL GUAYO 

NUEVO PORVENIR LOS ALISOS 

BARBECHOS 

EL PALMO ALTO 

BARBASCO 

TOMATE 

EL LIMON 

ZURA 
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BUENOS AIRES 

QUILAGAN 

PAJURILLO 

SAN ANDRES DE 
CUTERVO 

QUILLUGUAY 

LA SUCCHA 

SHAHUIN 

GRAMALOTE 

EL MOLINO 

ILLUGAN 

EL PARAISO 

SAN JUAN DE CUTERVO 

LA LIBERTAD 

AMACHONGA 

MUSUNGATE 

NUEVO PROGRESO 

SANTA ROSA 

SAN LUIS DE LUCMA 

CASIAMPATA 

CHILAC 

SUCCHAPAMPA 

LA LIBERTAD 

EL PROGRESO 

SAPAYUT EL TRIUNFO 

TUNASLOMA 

SANTA CRUZ 

CHIPLE LIMON 

HUALAMA 

SAN MARTIN 

MICHIGO 

BALSAS CHOLOQUE 

CAMPO FLORIDO 

EL PORVENIR 

ALTO PINDOE 

BAJO PINDOE 

AMBATO 

SAN JUAN LIMON 

MONTE GRANDE 

LIMON TARROS 

SANTO DOMINGO DE LA 
CAPILLA 

NUEVO ORIENTE 

LIMON GUAYAQUIL 

TABLA BAMBA 

CHAMANA 

PAN DE AZUCAR 

CALABOCILLO 

CEDRO PAMPA 
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PALO QUEMADO 

NARANJOS 

SAN ANTONIO 

PABELLON 

NARANJITO 

LA FLORIDA 

SANTA ROSA 

SAN PEDRO 

TUPAC AMARU 

SANTO TOMAS 

MALLETA 

VIZA 

TAYALES 

EL ROBLE 

QUILLUGAY DE SANTO TOMAS 

MUÑUÑO 

LONGUTAY 

MIRAFLORES DE PUSGAN 

RINCONADA 

PALMA CENTRAL 

EL ARENAL 

PLAYA GRANDE 

LA VIÑA 

BUENOS AIRES 

TAMBILLO 

NUEVO PUCALPA 

LA SUCCHA 

ANDAMARCA 

SANTA ROSA 

EL PUEBLO LO HIZO 

LA GRANADILLA 

SAN JUAN PAMPA 

LANCHEPATA 

VISTA ALEGRE 

SOCOTA 

SUCSE 

CUÑANQUE 

LA UNION 

CHONTAS 

GUINIAMAYO 

MINAS 

MANGALLPA 

CHURUMAYO 

PAMPA DE LA RIOJA 
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CARDON 

TORIBIO CASANOVA 
PERLAMAYO 

CHOLOQUE 

HUALGAYOC BAMBAMARCA 

TUCO ALTO 

SANTA ROSA 

28 DE JULIO 

SHAUAC ALTO 

SHAUAC 

SUGAR MAYO 

SUGAR CHALA 

CARACHABAMBA LLAUCAN 

YERBA BUENA 

CONGA BUENOS AIRES 

AGUA SANTA 

PASHGOLPATA 

LIRIOPAMPA 

TAMBILLO BAJO 

MIRAFLORES EL TAMBO 

AUQUE MIRADOR 

CHACAPAMPA ALTO 

CHACAPAMPA BAJO 

PAMPA GRANDE SAMAGAY 

MACHAYPUNGO ALTO 

MACHAYPUNGO LA UNION 

LUCMA SAN RAFAEL 

LUCMA LA RETAMA 

PARAGURAN 

OXAPAMPA 

FRUTILLO HUANDORCHUGO 

LIRIO ALTO PERU 

SANTA ROSA 

SAN FRANCISCO DE ASIS 

HUASIYUC JADIBAMBA 

COLINAS VERDES 

SAN JUAN CORRALPAMPA 

LIRIO LINDA FLOR 

EL ALUMBRE 

TOTORACOCHA 

POLONIA LA COLPA 

PIEDRA REDONDA EL AMARO 

PORVENIR LLAUCAN 

NAMOCOCHA 
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QUENGO RIO ALTO 

TAMBILLO ALTO 

RAYOCITANA 

EL TAMBILLO 

LA SUCCHA 

CHUGUR 
PERLAMAYO TRES LAGUNAS 

PAMPA GRANDE 

HUALGAYOC 

CORTADERAS 

EL TINGO SECTOR 3 

NUEVO TUNASPAMPA 

LA RINCONADA 

PINGUILLO ALTO 

MARAYCUCHO 

CHAUPIQUINUA 

COYMOLACHE BAJO 

EL TINGO 

CHILON 

SAXAPUQUIO 

ALTO COYMOLACHE 

EL TINGO HUECO GRANDE 

PALO BLANCO 

TRANCA DE PUJUPE SECTOR 3 

LA TAHONA ALTA 

LA ESMERALDA PUNTA HERMOSA 

OXAPAMPA 

JAEN BELLAVISTA 

EL FAIQUE DE TOCAQUILLO 

SANTA ELENA 

TICUNGUE 

AYABAQUITA 

PUEBLO NUEVO DE ASIS 

SANTA ROSA DE CHANANGO 

LAUREL DE CHINGAMA 

ALTAMIZA DE CHINGAMA 

ROSARIO DE CHINGAMA 

SIANGO 

MEXICO DE SHUMBA 

PAPAYAL 

LA GUAYABA 

CANANA 

BELLAVISTA VIEJO (PUEBLO VIEJO) 

TOLEDO Y LAS PLAZAS 

TORORUMI 
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LA SERMA 

EL PALTO 

CHONTALI 

TRONCO PAMPA 

NUEVO SAN LORENZO 

LA LIBERTAD 

EL PARAISO 

CALABOZO 

LAS LIMAS 

CHOLOQUITO 

LA UNION 

ALTO PERU 

LA PALMA DEL PARAMO 

PALTAPAMPA 

MIRAFLORES 

AGUA AZUL 

SAN ISIDRO 

EL PALTO 

PESEBRE DEL MILENIO 

NUEVA ESPERANZA 

LA PALMERA 

LA PRIMAVERA 

NUEVO CHONTALI 

PEDREGAL 

CONGONA 

HUAYACAN 

SANTA ROSA 

BUENOS AIRES 

NUEVA ALIANZA 

TURURE 

COLASAY 

VISTA ALEGRE 

CHUNCHUCA 

JUAN DIAZ 

LOS CEDROS 

LA PODEROSA 

PICHILINGUE 

LA HIGUERA 

EL VENCEDOR 

LA UNION 

LOS FAIQUES 

EL MIRADOR 

CARIMA 

BUENOS AIRES 
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HUANCHAMA 

EL LIRIO 

VALLEJOS 

AGUA BLANCA 

LAUREL 

LA HUACA 

EL PARAISO 

INFIERNILLO 

EL SURO 

SANTA ROSA DE CONGONA 

CEDRO DEL PASTO 

BOLIVAR 

SAMANGA 

NUEVO BRASIL 

LA PALMA 

AHUYACA 

BOMBOCA 

VILLASANA 

LA FILA 

COLAPON 

NUEVO MILENIO 

HUABAL 

SAN MIGUEL DE CHINCHIQUE 

SAN RAMON ALTO 

SAN ANTONIO DE CASCARILLA 

SAN FRANCISCO DE ASIS 

EL PARAISO 

EL CONDOR 

MIRAFLORES DEL NORTE 

NUEVO MOYOBAMBA 

LA UNION 

SAN LUIS DE NUEVO RETIRO 

SAN CRISTOBAL 

LA HUACA 
SAN FRANCISCO DEL AGUA 

COLORADA 
CORAZON DE JESUS 

PERLAMAYO 

SANTO DOMINGO DE GUZMAN 

SAN PABLO 

LA FLOR DEL NORTE 

SAN ANTONIO DE CHINGAMA 

JAEN 
LA BALSA 

SEÑOR CAUTIVO 
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BALSILLAS 

NUEVO JERUSALEN 

SAN FRANCISCO 

SAN ANDRES 

SANTA MARIA 

LA VICTORIA 

LA CORONA 

SANTA FE 

GRANADILLAS 

EL LAUREL 

BUENOS AIRES 

EL TRIUNFO 

LA LIBERTAD 

LA FLORIDA 

SAN JOSE DE LA ALIANZA 

CHAMAYA PUEBLO 

MOLINO CHAMAYA 

MESONES MURO 

BUENA ESPERANZA 

PALO BLANCO 

PUENTE ZONANGA 

PUENTE CHAMAYA II 

EL EDEN 

LA GRANJA 

YANUYACU 

SAN MARTIN DE PORRAS 

CHAMBAMONTERA 

VISTA ALEGRE DE VALILLO 

TABACAL 

VISTA ALEGRE DE ZONANGA 

LAS MALVINAS 

BALSAHUAYCO 

MOCHENTA 

SAN NICOLAS 

GUAYAQUIL 

LAUREL ALTO 

LA FLOR 

MIRAFLORES DEL SUR 

ZONANGA ALTA 

VISTA ALEGRE DE JAEN 

LA CASCARILLA 

EL DIAMANTE 
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SAN LUIS DEL MILAGRO 

EL PORVENIR 

LA PALMA DE JAEN 

LOMA SANTA 

SANTA TERESITA 

LAS DELICIAS 

GRANADILLAS 

LAS PIRIAS 

EL CAFE 

FLOR DE CAFE 

LA LAGUNA 

SALABAMBA 

CHOLOQUE 

EL LIMON 

EL LAUREL 

EL MIRADOR 

QUILLABAMBA 

LA SOLEDAD 

LAS PIÑAS 

CRUZ ROJA 

LA MUSHCA 

SAN MIGUEL 

SAN FRANCISCO JAVIER 

RUMIBAMBA 

LA CORDILLERA DE LAS PIRIAS 

POMAHUACA 

LAS YANGUAS 

VIRGEN DEL CARMEN 

ATUMPAMPA ALTO 

ALTO MANTA 

YAMBOLON 

EL REJO 

EL ALCANFOR 

SONDOR 

LAS JUNTAS 

PAMPA COLORADA 

ATOYE 

MANGAYPA 

PATACON 

ARENAL 

TAYAS 

LA FLOR DE LA PALMA 

LOS CEDROS DE LA FLORIDA 

MORERILLO 
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NUDILLOS 

ATUMPAMPA BAJO 

BUENOS AIRES 

TAMBILLO 

LANCHEMA 

PUCARA 

PLAYA AZUL 

SAN JOSE 

LOS NARANJITOS DE IGUASHI 

PUENTE TECHINT 

LA MISA 

TAURANA 

CABRA CHICA 

EL HUABO 

SONDOR PUCARA 

SAN JUAN DE TAPUSCA 

SALLIQUE 

SANTA ROSA 

PARAGUAY 

TAILIN 

VALLE HERMOSO 

SHIMANA 

TABACAL 

PASHUL 

SAULACA 

CHALAMACHE 

MAZIN 

EL ESPINO 

ALLACATE 

LA UNION 

SAN FELIPE 

LA COCHA 

PUEBLO NUEVO 

CHAFAN 

CARDA 

PROGRESO 

PALTO 

SALITRE 

ALGARROBO 

LAMALAMA 

CARRIZAL 

EL OCHENTAIUNO (KM 81) 

TABLON 

TINGO 

HUABAL 
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SAN JOSE DEL ALTO 

TAMBORILLO 

SAN JOSE DEL ALTO 

LA TUNA 

ANGASH 

EL BATAN 

RASTROJOS 

HUARANGILLO 

SAN MIGUEL 

EL TUNDAL 

SAN PATRICIO 

SAN FRANCISCO 

LOS OLIVOS 

VALLE LA PRIMAVERA 

PATRIA MIA 

EL TRIUNFO 

SAN PEDRO 

POTREROS 

EL PROGRESO 

PEÑA BLANCA 

SANTA ROSA 

VISTA ALEGRE 

LOS LIMONES 

LAS CHONTAS 

LA HACIENDA 

CHUYAYACU VIEJO 

EL DIAMANTE 

GRANADILLAS 

POLEO ROBLEPAMPA 

PUYAYA 

NUEVO HUANCABAMBA 

CHUYUYACU NUEVO 

SHUMBANA BAJO 

SAN MARTIN DEL ALTO 

PACUYACU 

SHUMBANA ALTO 

CHADO BAJO 

EL PALMAL 

MUCHICAMONTE 

EL ROBLE 

SAN ANTONIO 

ROMERILLO ALTO 

JAEN VIEJO 

LA NUEVA ESPERANZA 
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EL MOLINO 

NUEVA ALIANZA 

TOMAQUE 

EL PARAISO 

LEGIDO 

HUALLANDA 

NUEVO GRAMALOTAL 

POMARA 

EL CEDRO 

TUPAYTUPANA 

SANTA FE 

PUERTO SALINAS 

SAN 
IGNACIO 

CHIRINOS 

CRUCE LAMBAYEQUE 

LA CATAHUA 

BALCONES 

EL HIGUERON 

EL CEDRO 

LAMBAYEQUE 

LA TRANCA 

HUARANGO CASADO 

LA LIMA 

LA UNION 

LIMON ALTO 

SAN FRANCISCO 

LA MESETA 

NUEVO PARAISO 

SANTA LUCIA 

SAN MIGUEL DE LOS HUARANGOS 

NARANJOS 

PACASMAYO 

EL PORVENIR 

JUAN VELASCO ALVARADO 

YUCARICA 

PUERTO TAMBORAPA 

CUNIA 

CHUCHUHUASI 

EL TRIUNFO 

PAMPA DE LA QUINUA 

LAS JUNTAS 

CEREZAL 

NUEVA ESPERANZA 

LA PALMA 
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LOS ALAMOS 

ALTO PIRIAS 

EL CARCAMO 

SAN PEDRO 

LA LAGUNA 

LOS CUYES 

EL LIMON 

SILLARRUME 

HUACACURO 

SANTA ROSA 

HUARANGO 

SUPAYAKU 

YAMAKEY 

BURGOS 

LA PALMA 

PANGOYA 

ROMERILLO 

NARANJO CHACAS 

EL REJO 

LA UNION 

EL EDEN 

MIRAFLORES 

SAN LUIS 

CIGARRO DE ORO 

SAN MARTIN DE CHINCHIPE 

LAS CATAHUAS 

TAPARA 

MANO DE LA VIRGEN 

MORROPONCITO 

MACAS 

EL LAUREL 

SAUCEPAMPA 

OZURCO 

NUEVO SANTA ROSA 

LA MUSHCA 

HUADUILLO 

LAS CHONTAS 

VISTA FLORIDA 

PORONGUITO 

SAN MIGUEL 

FLOR DE HUARANGO 

MONTE GRANDE LA CAPILLA 

UVINTA 



Estudio Especializado de Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático 

Gobierno Regional Cajamarca – Subgerencia de Acondicionamiento Territorial                            651 

NIÑO DIOS 

EL PALMO 

UNION CHINA ALTA 

CRUCE EL MOLINO 

DIEGO SANCHEZ 

SILLAPE 

TUPAC AMARU 

LAS NONAS 

SHUMAYA 

EL SERENO 

AGUA DULCE 

EL TATAQUE 

EL CONVENTO 

BUENOS AIRES 

PUERTO TABALOZO 

CHALAQUITO 

PISAGUAS 

LA COIPA 

SAN MIGUEL 

EL CARRIZO 

TABLONCILLO ALTO 

RUMIPITE ALTO 

CHIMBURIQUE 

VERGEL 

MIRAFLORES 

LA UNION 

LA LIBERTAD 

TRES DE MAYO 

SAN JUAN 

LOS ANGELES 

LAUREL 

UNION MIRAFLORE 

LAS PALMERAS 

MACHETE 

LAS COCAS 

BARRO NEGRO 

LA MANGA 

LAS CIDRAS 

GRAMALOTAL 

PORTACHUELO 

ALTO PAPAYAL 

LA LAGUNA 

RINCONADA 
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LAS CALABAZAS 

LAS CUEVAS 

EL CRUCERO 

ESTRELLA DIVINA 

MONTERRICO 

FLOR DE LA SELVA 

LA CIDRA 

LOS LIRIOS 

PEDERNALES 

CATAHUA 

LA CIDRA ALTA 

BARRIOS ALTOS 

FLOR DE MAYO 

EL PARAISO 

EL PINDO 

SAN FRANCISCO 

EL REJO 

LA CHONTA 

TUPAC AMARU 

LLANO GRANDE 

BUENOS AIRES 

SANTA ROSA DE LA FLOR 

VISTA FLORIDA 

SAN MARCOS 

EL HUABO 

LOS CEDROS 

LOS OLIVOS 

NAMBALLE 

LA BALSA 

LA UNION 

JIMBOYUCA 

LAGUNAS 

LA MONTAÑA 

BALZAL 

SAN ANTONIO DE PAJON 

CHIMARA 

EL COLORADO 

ALTO HUALINGO 

CORAZON DE LA NARANJA 

EL HUABO 

SANTA CRUZ 

SAN ISIDRO 

SAN PEDRO 
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LOS LIRIOS 

SAN LORENZO 

CERRO BRAVO 

ALTO PERU 

LA JALCA 

MIRACASA 

PAMPA VERDE 

SAN IGNACIO 

ALTO TOMAQUE 

DOS DE MAYO 

PORTACHUELO 

EL REJITO 

HUANGARI 

TOMAQUE 

FAICAL 

LOS LLANOS 

HUARANGOS 

ALTO SAN JOSE 

EL REJO 

LAS HUAQUILLAS 

JUAN ALBACETE 

HUAQUILLO 

ALFONSO UGARTE 

NUEVA ALIANZA 

SEÑOR CAUTIVO 

CHINCHIQUILLA 

VISTA HERMOSA 

NUEVE DE OCTUBRE 

GRAMALOTAL 

SEÑOR DE LOS MILAGROS 

ALTO POTRERILLO 

LOS LIRIOS 

CRUZ DE CHALPON 

LA MORA GRANDE 

ALTO TAMBILLO 

SAN MARTIN 

EL HUABO 

NUEVO PORVENIR 

RICARDO PALMA 

LOPEZ 

BARRIO NUEVO 

NUEVO SAN JUAN 

BELLAVISTA 
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LA UNION 

LA CORDILLERA 

BUENOS AIRES 

LA LIBERTAD 

NUEVO ORIENTE 

NUEVO PARAISO EL CHAUPE 

NUEVO LIMA 

ALTO BOLOGNESI 

EL SAUCE 

BAJO IHUAMACA 

UNION LAS MERCEDES 

VISTA ALEGRE 

MIRAFLORES 

SAN JOSE DE LOURDES 

LOS NARANJOS 

RUMICHINA 

FRONTERA SAN FRANCISCO 

DORADO DEL ORIENTE 

LA CHORRERA 

TABLONES 

TAMBILLO 

LA HUACA 

MARINDOS 

NUEVO SAN LORENZO 

LAS MERCEDES 

MISA CANTORA 

LA TORRE DE BABEL 

NAMBACASA 

GARRUCHAS 

NUEVA UNION 

PUERTO TUPAC AMARU 

UNION SAN JUAN 

LOS ALPES 

SAN JUAN DE PACAY 

ALTO PERU 

NUEVO PORVENIR 

EL PALMAL 

EL REJO 

JOSE OLAYA 

BARRIOS ALTOS 

GRAMALOTES 

JERUSALEN 

ALTAMIZA 



Estudio Especializado de Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático 

Gobierno Regional Cajamarca – Subgerencia de Acondicionamiento Territorial                            655 

CALABOZO 

NUEVO TRUJILLO 

APANGOYA 

EL FAIQUE 

TABACONAS 

LOS ANGELES 

UNION LAS MINAS 

CAJALOBOS 

PUENTE DE PIEDRA 

SHAQUITAMBO 

HIGUERON 

TIRUYAS 

RODIOPAMPA 

PUEBLO NUEVO 

EL CARMEN 

NUEVO PORVENIR 

PALMAPAMPA 

LA BERMEJA 

MONTE DE LOS OLIVOS 

TOROHUACA 

NUEVA LIBERTAD 

CORRALHUICHE 

HUAQUILLO 

HUAHUAYA ALIZANA 

MARISCAL CASTILLA 

PALLA PESA 

HUAHUAYA CRISTAL 

MONTERREY 

CORAZON DE JESUS 

EL VALOR 

JACTA TOCTO 

YANZERRAL 

RAYO EL SOL 

GUAYABAL 

VIRGEN DE LOS ROSARIOS 

SAN FRANCISCO 

PAMPA DE LIMON 

YUSCAPAMPA 

AGUA BLANCA 

ESTRELLA DIVINA 

NUEVO CANCHAQUE 

SAN GERONIMO 

GETZEMANI 
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LA PALMA 

NUEVO SAN JUAN 

CHUSPIURCO ALTO 

LA FLORIDA 

NUEVO SAN JOSE 

ALMENDRA 

LAS MERCEDES 

LINDEROS 

SAN PEDRO 

BUENOS AIRES 

PUERTO SAN FRANCISCO 

CARMEN CAUTIVO 

URUMBA ALTO 

VISTA HERMOSA 

SAN 
MARCOS 

CHANCAY 

LA LAGUNA 

PAMPA COLORADA 

EL GALLITO (EL PLOMO) 

EL ALISO 

URACQUIACO 

EDUARDO VILLANUEVA 

COLPON 

EL TINGO 

LA VICTORIA 

HUACACORRAL 

EL CHIRIMOYO 

CHOROPAMPA 

MOLLEPAMPA 

GREGORIO PITA 

CHIQUINDA 

LA JALQUILLA 

RAMBRAN 

EL CAPULI (EL CHIMCHUANGO) 

CARBON ALTO 

EL CANLLE 

BELLA UNION 

SANTA CRUZ 

LA BARDA 

EL CEPO 

EL POTRERO 

PUEBLO NUEVO 

PUEBLO VIEJO 

HUALLUA 

LAS HUAYLLAS 

LA POSADA 
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SAN CAYETANO 

PULULO 

MULLACAPAMPA 

ICHOCAN 

POROPORO 

POROPORITO 

PAMPLONA 

TULLPUNA 

MATARITA 

JOSE MANUEL QUIROZ 

EL PESCAO 

CASHAPAMBA 

SAN CARLOS 

JUCAT 

LAS MORADAS 

LA COYMA 

LOMA DEL SANGO 

PAUCA POTRERO 

LAS ADAS 

LA CABUYA 

SAN PANCHO 

MIRAFLORES 

INAMPUQUIO 

LUCHISITANA 

ATUNPAMBA 

LOS SHIRAQUES 

LA LOMA GRANDE 

LA CHIRIMOYA 

SHIRACPUNTA 

LUCMA POTRERO 

HUARAZ 

JOSE SABOGAL 

EL CARDON 

JALCAPAMPA 

EL PORVENIR (LA PALPATA) 

MALAT 

SANTA ANA (ZAPALLOPAMA) 

PAMPA ALEGRE 

CHACAPAMPA 

CORIORCO 

CAMISH 

ATUMPATA 

CAMPANILLO 

VISTA ALEGRE 

VILLA RICA EL LIMON (LIMON) 
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PAY PAY 

MATIBAMBA 

NUEVO JERUSALEN 

UNION SAN MIGUEL 

EL PROGRESO 

AUSHUCONGA 

CASA BLANCA 

SANTA FE 

EL OLLERO 

SAN JOSE DE LAGUNA 

TINYAYOC 

AGUAS VERDES 

NUEVO SAN PEDRO (SAN PEDRO) 

LA SHITA 

NUEVA SANTA ROSA 

LA ASUNCION 

NUEVO SAN ANTONIO 

HORNAMBO 

SANTA ROSA DE MALAT 

LA RAMADA 

LOS ANGELES 

AGUA BLANCA 

CHINCHAYSUYO (EL ALIZO) 

PEDRO GALVEZ 

PATIÑICO 

LA VICTORIA 

HUAMANI 

SAN JOSE DE EDELMIRA 

LA PAUQUILLA 

RANCHO GRANDE 

CHIRIMOYO 

EL POYO 

LA HUAYLLA ALTA 

CAYPAN 

PAMPA COLORADA 

POGOQUITO 

COCHAS 

SAN MIGUEL 

BOLIVAR 

TAMBORA 

DIAMANTE 

SAN JOSE 

EL SAUCE 

CALQUIS 
EL BRETE 

GALPON 
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EL MEDINA 

LA TOTORA 

LA COLPA 

SAN LORENZO BAJO 

SAN LORENZO ALTO 

LA GRANADILLA 

PEÑA BLANCA 

CATILLUC 

LA UNION 

EL MILAGRO 

BAÑOS DE QUILCATE 

RUPAHUASI 

NUEVO PROGRESO 

VALLE ANDINO 

EL MIRADOR 

LOS TRES RIOS 

PAN DE AZUCAR 

EL PRADO 

LIC LIC 

LA MASCOTA 

SAN LUIS 

EL CONDOR 

ALTO PRADO 

ALISOPAMPA 

ANCHIPAN 

LA FLORIDA 

EL PALMO 

LA LAJA 

MONTAÑA DE SEQUEZ 

VISTA ALEGRE 

EL LIMONCITO 

MONTAÑA DE SEQUEZ BAJO 

EL HUARANI 

LLAPA 

ALTO PERU 

LOS PINOS 

EL EMPALME 

PAMPA LA CALZADA 

PABELLON GRANDE 

UCHUQUINUA 

CHILINMAYO 

PLAYA EL TAMBO 

NANCHOC 

LA AVENTURANZA 

EL PALTO 

ZAPOTAL 

CARAHUASI 
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NIEPOS 

EL ALTO 

PIEDRA GRANDE 

LA LAGUNA 

TUCAQUIS 

LA COMUNIDAD 

CALLUALOMA 

EL ROLLO 

BEBEDERO 

LA ALFALFILLA 

VILLA BEBEDERO 

LANCHEZ 

LA MESETA 

CRUZ DEL GALLO 

QUEBRADA HONDA 

YURAC ALLPA 

LA RETAMA 

CHUGUR 

PAMPA DEL POTRERO 

PALO GRANDE 

EL NOGALITO 

CHILIN 

SAN GREGORIO 

LA VERBENA 

PUEBLO NUEVO 

TAYAL 

CASA BLANCA 

EL PORVENIR 

MIRADORCITO 

PENCAPATA 

SAN JUAN PAMPA 

SAN MIGUEL 

BELLAVISTA CANCHAN 

SANTA MARIA 

TAYAPAMPA LAS CUEVAS 

VISTA ALEGRE CANCHAN 

LA MISHCA 

NUEVA ESPERANZA CANCHAN 

CAMPO ALEGRE TANON 

PAMPA TANON 

LA MASCOTA 

CHULIS 

LA CALDERA 

EL PATE 

SAN SILVESTRE DE QUEBRADA HONDA 
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COCHAN SAN LUCAS BAJO 

SAN LUCAS ALTO 

PAMPA LARGA EL CRUCE 

TANTACHUAL ALTO 

LA PALMA 

PEÑA COLORADA 

AZUL PENCA 

LA LUCMA 

CARACHA 

EL POTRERO 

TONGOD 

PISIT 

LA LAGUNA 

LA CORONILLA 

CHUCLLA PAMPA 

LIRIO ANDINO 

LA MERCED 

EL CAPULI 

EL TRIUNFO 

ALTO MIRADOR 

PUEBLO LIBRE 

TONGOD ALTO 

QUITAHUASI 

SANTA ANA 

GARAY 

CHAULLAGON 

SUR CONGA 

UNION AGUA BLANCA 

LA COMPUERTA 

LIMON 

PLATANAR 

AMBUDU 

SANTANA 

TRES ESQUINAS 

PAJONAL 

EL BALCON 

LIVES 

QUILLON 

SAN PABLO 
SAN BERNARDINO 

SAN ANTONIO DE CACHIS 

HUALABAMBA 

EL GIGANTE 

SANTA ANA 

CHUPICA 

SAN LUIS SAN SALVADOR 
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SANGAL 

LAS PALTAS 

BARRO NEGRO 

CUÑISH GRANDE 

SAN JUAN DE MIRAFLORES 

SAN PABLO 

CERRO BLANCO 

LA LAGUNA 

LALAQUISH BAJO 

EL REJO DE CALLANCAS 

PATIÑO 

SANTA ROSA DE CALLANCAS 

LAS VIZCACHAS 

CHINAYACO 

TUMBADEN 

SURO ANTIVO 

EL SURO 

CHORO EL TRIUNFO 

PEÑA BLANCA 

CHAUPIRUME 

EL REGALADO 

PUCARA 

POZO SECO 

MARAYPAMPA 

ALTO PERU 

INGATAMBO 

SANTA CRUZ 

ANDABAMBA 

LA SAMANA 

RAMBRAN 

YERBABUENA 

CATACHE 

PICUY 

MARAMAYO 

AYACOS 

LA LUCMILLA 

MARAMPAMPA 

EL CEDRO 

EL LIMOMCITO 

EL CHORRO 

MONTE SECO 

LA MONTAÑITA 

NUEVO PORVENIR 

LA LAGUNA 

LUCMA PAMPA 

EL YUNGO 

HIERBA BUENA 
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EL OCHO 

LA PUERTA 

LA LUCMA 

LOS ALAMOS 

ACEDAN 

CIFON 

EL VERDE 

EL PALMO 

CHANCAYBAÑOS 

PALTACIRCA 

ALPACOCHA 

CHAUPIHUASI 

EL MOLINO 

LA TOTORA 

CHUROMARCA 

EL VERDE 

SAUCECUCHO 

LA ESPERANZA 

PACHAMAMA 

CHOROPUNTA 

EL CHORO 

LA CONGA 

EL TINGO 

EL GUAYAO 

LA PREFERIDA 

LA PARI 

LA HACIENDA 

SOGORON 

QUINUAPAMPA 

NINABAMBA 
LA IRACA 

POLULO 

PULAN 

LA PAUCA 

LA ACHIRA 

EL NOGAL -TOSTEN SECTOR 

EL TRIUNFO 

EL PROGRESO 

SANTA CRUZ 

PLATANAR 

EL MIRADOR 

SANTA LUCIA 

CHAMBAC ALTO (POMA) 

EL SUGAR 

LA HIGUERA 

CRUZPAMPA 
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LA CHILLUA 

LA CARCEL 

MAPATUCTO 

EL SAUCE 

NUEVO SAN LORENZO 

CHAUPE 

COTEL 

HUALANGO PAMPA 

LA CORONILLA 

PUERTO PIZARRO 

EL BEBEDERO 

TRANCAMAYO 

MIRADOR 

CHUPICALLPA (LA HIGUERA) 

SHAHUINDOLOMA 

TAMBUDEN 

SANTA RITA 

SAUCEPAMPA 

PIMAR 

EL POTRERO 

COCHAPAMPA 

CERCADO SAUCEPAMPA 

SEXI 

LLALLAN 

PIEDRA GRANDE 

LOS ALAMBRES 

MIRAFLORES 

LA FILA 

LAS MELGAS 

SAMULALA 

LA GRANADILLA 

HUAGAMULLO 

LOS LLOQUES 

EL VERDE 

LINDERO 

UTICYACU 

HUSHUSQUE GRANDE 

LA GRANADILLA 

HUSHUSQUE CHICO 

HUASIPAMPA 

RAMOS 

YAUYUCAN 

LAYPAMPA 

PUEBLO VIEJO YAUYUCAN 

YANAYACU BAJO 
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SAN PABLO 

SIGUES 

CHILAL 

SECTOR I CHILAL 

PUCARA 

MUTUYPAMPA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 187.  

Nivel de riesgo bajo de la población frente al peligro de heladas 

RIESGO BAJO FRENTE AL PELIGRO DE HELADAS 

PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO 

CAJABAMBA CACHACHI 

AGUA BLANCA 

ALIZAR 

ATALAYA 

BUENOS AIRES 

CAÑA VIEJA 

CEBA PATA 

CHIMCHIM 

COCHAPAMPA 

CUNGA 

EL ALGODON 

EL CAPULI 

EL EUCALIPTO 

EL LLOQUE 

EL MANZANO 

EL SAUCE 

EL SHINSHE 

EL TRIUNFO 

GALLORCO 

HUACHAQUI 

HUACOS 

HUALANGA 

HUANGAPATA 

HUAYABASPAMBA 

LA COLPILLA 

LA CONGA 

LA FILA ALTA 

LA GRANADILLA 

LA PUCARA 

LA SHILLA 
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LA SUCCHA 

LA SUCCHA 

LA TAUNA 

LA VIÑA 

LANCHEPATA 

LAS MANZANAS 

LIMANCUCHO 

LLANGASHAY 

LOS CORRALES 

LOS LIRIOS 

MACHILCUCHO 

MONCADA 

NUEVA ESPERANZA 

NUEVA ESPERANZA 

NUEVO CHAGAPAMBA 

NUEVO SANTA ROSA 

OCTOBAMBA 

PACAE 

PALENQUE 

PAMPA DE TAYOS 

PAYHUALITO 

PLAN DE CACHACHI 

PLOMO 

PUEBLO NUEVO 

PUNAS 

QUINUAL 

ROSA HUAYTA 

SAN FRANCISCO 

SAN LUIS 

SAN PEDRO 

SANTA IZABEL 

SANTA ROSA 

SHAHUINDO 

SHIRAC 

SHITACUCHO 

TAMBERIA 

TRUJILLITO 

TUYUBAMBA 

VISTA ALEGRE 

YERBA BUENA 

YERBA SANTA 

CAJABAMBA COCHECORRAL 
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CORRALES 

LA CHIRA 

MIGMA 

CONDEBAMBA 
EL MOLINO 

PALO AMARILLO 

SITACOCHA 

ALPAHUAZ 

AMANGAY 

ATUNCUCHO 

CARHUAYLLO 

CHOLOQUE 

DUSUCUCHO 

EL CHACO 

EL REJO 

HUAYRACOCHA 

LA TRANCA 

LA TUNA 

LOS TORTEROS 

MIRAFLORES 

OLMADEN 

PABELLON 

PAJARO BOBO 

PAUQUITA 

PENCACACHIN 

PUMACAMA 

RINCON DEL BARBARO 

RUMI RUMI 

SACHA SACHA 

SAN ANTONIO 

SAN ROQUE 

SAN VICENTE 

SANTA CRUZ 

SANTO TOMAS 

SOGOTO 

SURO CHICO 

TINGO GRANDE 

CAJAMARCA ASUNCION 

AGUA COLORADA 

CHIMCHIM 

CHINA LINDA 

CUYARUME 

EL PROGRESO 

LAMBIDERO 

LOMA GRANDE 
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LOS ARCOS 

NAMUAL 

OJO DE AGUA DE PACCHAGON 

PACAY PUQUIO 

PACCHAGON BAJO 

PACHANI DE HUAYLLAHUAL 

PAYHUAL 

PUÑOGON 

QUISHUAR 

SAUSALITO DE MARRA 

SHIRAC 

SHULLAPACHA 

SURO 

WINDUCHE 

CAJAMARCA 

AGUA TAPADA 

AYAVIRI MOROWISHA 

CUCHUPAMPA 

EL RONQUILLO 

LA APALINA (MINAS) 

LA PAJUELA 

LA SHOCLLA 

LAS LAGUNAS 

LLUSHCAPAMPA ALTO ZARCIL LEJA 

LOS CIRIOS 

PORCON POTRERO ALTO 

SEXEMAYO LOTE I 

SHINGOL 

TUNASPAMPA 

YERBA SANTA 

CHETILLA 

CHAHUIT 

COCHAMARCA 

ESLABON 

PUEBLO NUEVO 

PULLOPAMPA 

QUINUAMAYO 

COSPAN 

CHACAPUNTA 

EL ESPINAL 

EL INGENIO 

HUAYOBAMBA 

HUERTAS 

LOS TAYOS 

PUEBLO VIEJO 
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SUDAQUE 

URUBAMBA 

ENCAÑADA 

ALTO POLLOQUITO 

CARHUAQUERO 

LA PAJUELA 

LA QUINUA 

PALPATA 

PAMPAGRANDE 

SAN CIRILO 

SANTA ROSA DE YERBA BUENA 

SIERRA MORENA 

USNIO 

JESUS 

EL NUEVO EDEN DE MOGOL 

EL PROGRESO 

HUANCATE SUMAC MOLLEPATA 

LA PAMPA GRANDE 

LA TOMA 

MORCILLA BAJA 

SURUMAYO 

TOTORA 

YURACPIRCA 

LLACANORA HUASCACOCHA 

LOS BAÑOS DEL INCA SACSHA RANGRA 

MAGDALENA 

ANISA 

CHOCTARUME 

CIMBURO 

EL BRASIL 

EL SAPOTE 

LLOQUE 

PONGORUME 

SHILLAR 

TUYULOMA 

NAMORA CUTIQUERO 

SAN JUAN 

LA CONGA 

LA VISNAGA 

ROSAMAYO 

CELENDIN CELENDIN 

AGUA DULCE 

CHOROBAMBA 

DOS DE DICIEMBRE 

EL LIMON 

GUAYABO PAMPA 

LA CHAMANA 
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LA LLAVE 

LA PACCHA 

LA TOMA 

LAS PALMAS 

MAMAC 

MANZANA ALTA 

MOCATE 

PAPAYAL 

PINDOC 

SANTA ROSA II 

TOLON 

TOTORILLA 

TRAPICHE VIEJO 

YANAQUERO 

YANASAMANA 

CHUMUCH 

CHUMUCH RURAL 

LAS MINAS 

PORO PORO 

VISTA HERMOSA 

CORTEGANA 

GUAYABAS 

LA PALMA 

LA QUINUA 

LA RAMADA 

LAS ARENAS 

NUEVO CELENDIN 

NUEVO EDEN 

PAMPA VERDE 

PERLAMAYO 

PLAYA DEL INCA 

SAN MIGUEL 

HUASMIN 

ALFALFITA 

CHILCAPAMPA (CHUPICARUMI) 

CHUPICA 

EL LANCHE 

LA COLLONA 

LOS REYES 

MASHACAT 

NARANJO 

PROGRESO 

SAN ROQUE 

SUBCHABAMBA 

TOSTE 
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TRANCAPAMPA 

JORGE CHAVEZ 

ATUYUNGA 

CISMALCA 

CUSCO 

JACAPA 

LA LIMA 

LA MORADA 

PAUCA 

JOSE GALVEZ 

AGUA COLORADA 

BUEY MUERTO 

RONDOCUSMA 

SANTA CLARA 

LA LIBERTAD DE PALLAN EL CERRO ALTO 

MIGUEL IGLESIAS SAN ISIDRO 

OXAMARCA 

ALIZO 

ALIZUY 

CAMANDELAS 

CANTAGALLO 

COLPACUCHO 

IRAGRUME 

LA CHOCTA 

LA COLPA 

LA ESCALERA 

LA LAGUNA 

LA TINAJA 

MINAS 

NUEVA UNION 

PACAYPAMPA 

PAJONAL 

PATUCHAQUE 

PORVENIR DOS DE MAYO 

POZO VERDE 

SAUCEPAMPA 

SHACAT 

SHILLAC 

TRAPICHE 

YERBA BUENA BAJA 

SOROCHUCO 

ALOCHUCO 

CHANCHE 

CHAQUICOCHA 

CHIMCHIM 

CONDORCANA 
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CORRAL VIEJO 

DUENDE 

EL CHIQUERO 

GUARGUAR 

LA COLPA 

LIRIO 

LLAMERUME 

MARAYPATA 

OXAPATA 

PACHICHACA 

PICOTA CHICA 

POTRERILLO 

SAN JUAN PAMPA 

SAN LUIS DE ALANYA 

TUCTO CHICO 

TUCTO GRANDE 

UÑIGAN CHILANO 

URCOPAMPA 

VISCACHAS 

SUCRE 

CHALLAYHUACO 

LA MONTAÑA 

LOS HALCONES 

RUME RUME 

SAN FRANCISCO DE SUMBAT 

SAN MARTIN 

SATURNO 

UTCO 

CALLUINCHO 

CASTILLA 

COCO CHICO 

HUASHOS 

LA LUCMA 

LA YANTA 

MARAMPAMPA 

PAJARO BOBO 

PAUCO 

PENCAPATA 

SAN ISIDRO 

TRES OJOS 

TUYUNGA 

UTCO CHICO 

CHOTA ANGUIA 
CASTILLA 

YAMSE USHUN 
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CHADIN 
JELELIP 

LIMACHE 

CHALAMARCA 

CHILCAPAMPA 

MARCOPATA 

VISTA ALEGRE 

CHIGUIRIP LA PEÑA BLANCA 

CHIMBAN 

ALTO PONGOYA 

BALZAPAMPA 

BARBASCO 

BUÑACHAN 

COCHAPAMPA 

EL REJO 

LA LACHA 

LIN LIN 

MINAS 

MOJON 

PONGOYA 

POTRERILLO 

RAMUSPAMPA 

SANTA ROSA 

SHAHUINDO 

CHOROPAMPA 

COMUGAN 

HUANGAPAMPA 

PALCOPAMPA 

PORVENIR 

VAQUERIA 

VISTA ALEGRE 

CHAVILPAMPA 

CHIPLE BAJO 

EL MILAGRO 

EL ROSARIO 

HUERTAS 

SANTA ISOLINA ALTO 

SEXEPAMPA 

CONCHAN 
LA LEGUA 

TUSPON 

HUAMBOS 

ABACIRCA 

CONGA BLANCA 

CUTERVILLO 

EL CHACO 

EL MOLLE 

EL SAUCE 
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EL TINGO 

LA LLUSHCA 

LA PUTAGA 

LAS PAMPAS 

LLUSHCAPAMPA 

LOS TOCHES 

MARAMPAMPA 

SAN JUAN DE LA LIANGA 

SANTA ROSA DE TUMAR 

SUCCHABAMBA BAJA 

LAJAS 

AJIPAMPA 

LA SUCCHA 

LAJAS ALTAS BAJO 

LLAMA 

AVISARAN 

BOCATOMA 

CARAFE 

CARHUAQUERO 

CASA FUERZA 

CASHAPAMPA 

CERRO BLANCO 

CHALIMPUQUIO 

CHANTACO 

CHAPICHAUNA 

CHAUNA 

CHOLOQUE 

CHUQUIL 

CURAPAMPA 

EL ESPINO 

EL LIMON 

EL MOLLE 

EL PARGO 

EL PORVENIR 

EL TAYO 

ENCALADA 

IZCO 

LA CAPILLA 

LA CRUZ 

LA CUREÑA 

LA MAJADA 

LA OROYA 

LA QUESHGA 

LA SUCCHA 
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LANCHEPUQUIO 

LAS VUELTAS 

LOS HIGUERONES 

MAJADA GRANDE 

MOCHE 

MOLLEPAMPA 

MUTUY 

PAN DE AZUCAR 

PARAIRACRA 

PAREDONES 

PLATANAL 

PUMAPARA 

RADIOPAMPA 

SANTO DOMINGO 

SAUCEPUQUIO 

SICAN 

SUCCHARACRA 

TAYAPAMPA 

TOCAG 

UCHURRUME 

UNIMIACO 

URBANIZACION EL NIÑO 

ZORIN 

MIRACOSTA 

ANGULIS 

AÑICATE 

CHICHIQUIS 

CHONTA 

EL NARANJO 

HUANGASHANGA 

LA ESTANCIA 

MONTECARLO 

PORONGO 

SHASHALA 

SHAWINDO 

TONGON 

PACCHA 
HUACHAC 

POLLOQUITO 

PION 

CHILCAPAMPA 

CUMBAHUALLE 

EL CHIVO 

JALCAPAMPA 

MUNDO NUEVO 
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QUEROCOTO 

ATAGO 

AYURAN 

CARAYUC 

CHANGOMARCA 

EL LIMON 

EL SAUCE 

LA FILA 

LA LIMA 

MIRA FLORES 

NUEVA ESPERANZA 

PAGAYBAMBA ALTO 

SUCCHURAN ALTO 

SUCCHURAN BAJO 

SAN JUAN DE LICUPIS 

BELLAVISTA 

CABACHE 

CAMELLON 

CHATUQUIS 

CUPINA 

EL HUAYLO 

EL PEINERO 

LA MAJADA GRANDE 

LA TOMA 

LADIS 

LAS LIMAS 

LICUPIS 

LLONQUE 

LOS PORONGOS 

NUEVA ESPERANZA 

PALO BLANCO 

PAYPAY 

PROGRESO 

RAMALPON 

TAYAL 

TAYAPAMPA 

TACABAMBA 

AZAFRAN 

CHUSPA 

EL LANCHE 

EL SAUCE (SAUCEPAMPA) 

NUEVO ORIENTE 

PILCO 

SAN LUIS DE PUÑA 

SUCCHAPAMPA 



Estudio Especializado de Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático 

Gobierno Regional Cajamarca – Subgerencia de Acondicionamiento Territorial                            677 

UNION PUCARA 

TOCMOCHE 

ALGARROBO 

BUENA VISTA 

CARAPE 

CASUPE 

CHALAQUIS 

EL GUINEO 

EL PARAISO 

HUABO 

HUAMANTIN 

LA FILA 

LA LAGUNA BLANCA 

LA LAJA 

LA LUCMA 

LINARES 

LINDERO 

LIZCATE 

LLAVIS 

LOS PALTOS 

LUZCAPAMPA 

MASANNIQUE 

PAMPA GRANDE 

PAY PAY 

PUEBLO NUEVO 

TANGASCA 

TASAJERA 

TRES HUACAS 

YAYPON 

YUPIAN 

CONTUMAZA CHILETE 

AGUA NUEVA 

AMBAD 

CABUYAL 

CAPELLANIA 

CERRO PRIETO 

CHINGAVILLAN 

COGOLLAR 

EL BATIDERO 

EL ESPINITO 

EL HIGUERON 

EL JOCCO 

EL PALILLO 

HUANRRIGOLLAN 
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HUERTAS 

LA PALOMA 

LA SUCHITA 

LOS LAURELES 

LOS PINOS 

MOSTASAL 

MUYUNA 

PAMPA BLANCA 

PAMPA DE HUERTAS 

PIEDRITAS PRIETAS 

PORVENIR 

PUQUIO 

RODEO PAMPA 

SAN ANTONIO 

SAN FELIPE 

SILIMAN 

SURO 

VISTO BUENO 

ZAPOTE 

CONTUMAZA 

ANRICSHA 

CHALA BOYAN 

CHANRRY 

CHINGAVILLAN 

CHONTEN 

CHUSTON 

CRUZ DE CASCABAMBA 

CUSHTON 

GUALLOMURE DE GUAYABO 

GUATASIQUE 

JAZMIN 

LA PANADERA 

LA QUINUITA 

LAJA PRIETA 

LAS QUINUAS 

LAS TAYAS 

MONTE VERDE 

PAMPA DE LA SAL 

QUESERA VIEJA 

RUPE 

SANTA MARIA 

SOCCHE (GRANDE) 

TUNA BLANCA 
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YODON 

CUPISNIQUE 

CHIVINOTE 

CRUZ CHIQUITA 

EL CAJON 

EL CAMPO 

EL ESCALON 

EL HUABO 

EL PASAJE 

LA ARRINCONADA 

LA CIENEGA 

LA CUESTA 

LA LIMA 

LA PAMPA 

LA QUESERITA 

LA TOMA 

LA TOMA 

LA TRANCA 

LAS ACHIRAS 

LOS LLOQUES 

NUEVO JERUSALEN 

PEÑA BLANCA 

PUNTA DEL AGUA 

QUEBRADA HONDA 

SANTA POLONIA 

TALACANCHA 

TIERRA BLANCA 

YACANCOTE 

GUZMANGO 

AHIJADERO 

CERRO GRANDE 

CONGADIPE 

CRUZ GRANDE 

EL AGUA CHUQUIMANGO 

EL CUYERO 

ESPINO LARGO 

LA TOMA 

LA TRANCA 

LAS QUINUAS 

LOS ROSARIOS 

MEMBRILLAR 

PAMPA DE LA PICHANA 

PAUCO 

PUNTA EL AGUA 
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TAMBILLO 

TAMBUNON 

YACRA 

YAMADON 

YERBA SANTA BAJA 

SAN BENITO 

ALCAPARROSA 

ALGARROBAL 

BARRO PRIETO 

CABUYAL 

CAÑA BRAVA 

CARRICILLO 

CHILICOTE 

CHIVADEN 

CHOLOQUE 

COLBOT 

CORRAL VIEJO 

CUPISNIQUE 

EL ESPINAL 

EL ESPINO 

EL GALLINAZO 

EL HUABITO 

EL LIMON 

EL POZO 

EL PUQUIO 

EL RINCON 

EL TROMPO 

EL TURRAL 

GUANCAMARCA 

LA CALAMINA 

LA CHIRIMOYA 

LA CONGA 

LA CUCHILLA 

LA HUABA 

LA HUAYABA 

LA PAMPA 

LA PLAYA 

LAS PALTAS 

LAS PAPAYAS 

LUCMAPAMBA 

LUCMILLA 

MOLINO 

PEÑABOLAN 
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PIEDRA PRIETA 

PLATAFORMA 

SHID 

SHIMBA 

TRAVESIA DE SANTA ANA 

TUCAT 

YABILAN 

YODONCITO 

SANTA CRUZ DE 
TOLEDO 

BELLAVISTA 

EL CABUYAL 

EL HUABITO 

EL PATE 

EL REMATE 

EL SALVAJE 

FILA DEL MOLINO 

LA CUEVA 

LA TRANCA 

LAS CHACRITAS 

LAS LAJAS 

PEÑA GRANDE 

SIENQUE ALTO 

TANTARICA 

CANCHILOTE 

CARMECHE 

CARRICITO 

CHETIL 

EL CARRISAL 

EL HUABO 

EL NARANJO 

ISCHUPON 

LA CAPILLA 

LA TOTORA 

LAS CONTOYAS 

LAS CORTADERAS 

LLALLAN 

NANRRA 

SAN JUAN 

SINUPE 

YONAN 

ALCANTARILLA 

CASA TORTA (CASA DE TORTA) 

CRUCE DEL QUINDEN 

CRUZ COLORADA 

EL HUARO 
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EL PONGO 

EL PONGUITO 

GALLITO CIEGO 

LA BANDA 

LAMPADEN 

LAS HUACAS 

LOS CATANES 

LOS PRADOS 

MOLINO 

MONTE NAZARIO 

SANTA CLARA 

VISTA ALEGRE 

YONAN VIEJO 

ZAPOTAL 

CUTERVO 
CALLAYUC 

AGUA DULCE 

BUENOS AIRES 

CHONTAS BAJAS 

CONDOAN (CHIQUITOY) 

CORRALITOS 

CUCHEA NOGAL 

EL PINDO 

EL PORVENIR 

EL VALLE 

HUALAMILIO 

HUERTILLAS 

LA LADRILLERA 

LA LIBERTAD DE SILUGAN 

LAGUNAS 

LAS JUNTAS 

MATARA 

MERENDANA 

NUEVO HUALLAQUIL 

NUEVO PIURITA 

NUEVO PORVENIR 

PAMPA GRANDE 

PERLAMAYO 

SAN JUAN DE DIOS 

SANTA FE 

SANTA ROSA 

SHAMBO 

TOCHEPAMPA 

CHOROS CARACOLES 



Estudio Especializado de Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático 

Gobierno Regional Cajamarca – Subgerencia de Acondicionamiento Territorial                            683 

CARRISILLO 

CHOROS 

EL ALMENDRAL 

EL CAIMITO 

GUAYANSHE 

LA BALSA 

LA CIRUELA 

LA PERLA 

LA PRIMAVERA 

LA PRIMAVERA 

LA UNION 

MIRAFLORES 

MONTE REDONDO 

NARANJOS 

NUEVO HORIZONTE 

PUQUIO 

QUINTABAMBA 

SAN ANTONIO 

SANAQUE 

SANTA LUCIA 

CUJILLO 

AGUA TURBIA 

CAÑA BRAVA 

CONTULIAN 

CUJILLO 

CUJILLURCO 

EL MOJON 

EL PAGO 

HOSPITAL 

NUEVA UNION 

NUEVO COLLAQUE 

NUEVO ORIENTE 

PARAISO 

QUILUCAT 

QUIVILLAGO 

CUTERVO 

CULLA 

EL EUCALIPTO 

EL MORERO 

LA SHITA 

MANGALPA 

MISHA 

NARANJO DE PAYAC 

NUEVO CAPULCAN 
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NUEVO PORVENIR EL ESPINO 

PACO PAMPA 

PALMA EL MIRADOR 

PAMPA GRANDE 

PAYAC MUÑONO 

SAN PEDRO DE TINYAYOC 

SANICULLO ALTO 

SANICULLO BAJO 

SAUCE 

VALLE HUICHUD 

LA RAMADA 
LA SHITA 

LOS PUENTES 

PIMPINGOS 

ALTO PUCALA 

BARBASCO 

CUYCA 

EL LAUREL 

EL MIRADOR 

EL NARANJO 

EL PALTO 

GUAYAQUIL 

LA LAGUNA 

LA LIMA BARBASCO 

LIBERTAD LIMON 

PALTURCO 

PLAYA HERMOSA 

SAN JOSE 

SAN JUAN 

QUEROCOTILLO 

CATACHE 

CELIN 

CHAUPE 

COMBENTO 

EL ARENAL 

EL LANCHE 

GUARANGAYOC 

LA ARONGA 

LA FLORESTA 

LA PALMA 

LA SUCCHA ALTA 

LA TINAJA 

LANCHEPAMPA 

LAS JUNTAS 

LOS ALISOS 
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MOSHOQUEQUE 

NUEVO CHICLAYO 

PAMPA GRANDE 

SAGASMACHE 

SAN ANDRES 

SANIBAMBA 

SANTA ROSA DE MINAS 

SAUCES 

SUCCHURAN 

SULUPAMPA 

UNION QUILAGAN 

VALLE GUAYAQUIL 

VENTARRONES 

YERBA BUENA 
SAN ANDRES DE 

CUTERVO 
LA UNION 

SAN JUAN DE CUTERVO 

AYAHUAS 

BUNBULLINA 

CHOLOQUE 

CHUPADERO 

CORRAL 

EL BATAN 

EL LIMON 

EL TOCHE 

LAS PITAYAS 

PARAISO 

PILLICA 

POTOMAYO 

ROBLE PAMPA 

SHAWINDO 

TOREADOR 

VALLE LA SADA 

SAN LUIS DE LUCMA 

CASIAN CALABOZO 

HUAYLULO 

NUEVO SAN LUIS 

SANTA CRUZ 

AGUA DULCE 

ALTO PERU 

BALSAS 

BARRO NEGRO 

BORJILLO 

CABUYAL 

CAÑA BRAVA 

CATACHE 
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CHOLOQUE 

CHURUMAYO 

EL ACHOTE 

EL CACAO 

EL REJO 

EL SILLON 

HUAYANAY 

LA CATAHUA 

LA FLORIDA 

LA MESETILLA 

LA PALMA 

LA VIÑA 

LAMIDERO 

LAS PALTAS 

MAJUNCHO 

MARCOPAMPA 

NUEVO CAVICO 

PINDO NARANJAL 

PUERTO RECODO 

PUNTURCO 

SANTA FE 

SANTA ROSA DE LIMA 

VISTA ALEGRE 

SANTO DOMINGO DE LA 
CAPILLA 

CERCADO DE LA CAPILLA 

GUAYABO 

LA LAGUNA SAN PABLO 

LIMAS GRAMALOTE 

PLAYA HERMOSA 

SAN JOSE 

SANTA RITA 

SANTO TOMAS 

EL FRAYLE 

EL PORVENIR 

EL SALLUF 

HUARANGO 

LA CHAMANA 

LA LIMA 

LA SELVA 

LA UNION 

LAS JUNTAS 

NUEVO ORIENTE 

SAN JOSE 

SAUCE 
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VISTA FLORIDA 

SOCOTA 

CABORAN 

CACHINCHE 

CHANGAY 

CHULLANGATE 

CRUZ DE CHALPON 

EL PORVENIR 

QUIJOS MIRADOR 

SANTA CRUZ DE TUSLLON 

TORIBIO CASANOVA 

CELENDIN 

CONLOCO 

GUAYAQUIL 

LA NARANJA 

LA SIDRA 

LAS BALZAS 

LAS CHIRIMOYAS 

LAS GUABAS 

LIMON 

MORERO 

NUEVO COLOMBIA 

SAN FERNANDO 

SAN PEDRO 

SANTA ROSA 

UCTUPAMPA 

HUALGAYOC 

BAMBAMARCA 

BAÑOS PIÑIPATA 

CHACAPAMPA ALTO SECTOR 2 

EL MILPO 

TUCO BAJO 

CHUGUR SINCHAO 

HUALGAYOC 
LAS AGUILAS 

LOS NEGROS 

JAEN BELLAVISTA 

AMBATO TAMBORAPA 

BUENOS AIRES DE CHINGAMA 

CATAHUAS 

CHINCHIQUE BAJO 

CHIRIMAYO 

CORAZON DE NARANJOS DE CHINGAMA 

CORRAL QUEMADO 

CURIACO 

EL BATAN 

EL GUAYABO 

EL MANGO 
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HIGUERONES 

IGUAGUANAL 

INGURO 

LA CAPILLA 

LA FLORESTA 

LAS PLAZAS 

LIMON 

LOS BAÑOS 

MEXICO II DE CHINGAMA 

MINAS 

NUEVA ESPERANZA 

NUEVA ESPERANZA DE CHINGAMA 

ORTIGAS 

PAGUILLAS 

PEDREGALES 

PITAYAS 

PLAYA GRANDE 

PUCALLPA 

PUERTO MARAÑON 

PUERTO SANTA ROSA 

PUSHURA ALTA 

PUSHURA BAJA 

SAMBIMERA 

SAN AGUSTIN 

SAN ROQUE 

SANTA CRUZ 1 

SANTA CRUZ II 

SHUMBA ALTO 

SHUMBA BAJO 

TAMBILLO 

UÑEGATO 

ZAPOTE DE CHINGAMA 

CHONTALI 

AGUA DE LEON 

BALSAL 

CHONTALI (LOS SAUCES) 

CUMBALA (EL LAUREL) 

EL TRIUNFO 

EL TUMBO 

LA FLOR 

LA HUACA 

LAGUNAS 

LAS PALMAS 



Estudio Especializado de Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático 

Gobierno Regional Cajamarca – Subgerencia de Acondicionamiento Territorial                            689 

LOS HUAYOS 

MANANTIAL 

NUEVO PROGRESO 

NUEVO TABACAL 

PIEDRA DEL INCA 

SAN JOSE OBRERO 

SAN JUAN DE DIOS 

SAN LUIS 

SAN MIGUEL DE L CORCOVADO 

COLASAY 

AGUA NUEVA 

AGUA SABROSA 

ALTO SINAI 

AZAFRANERO 

AZARCITO 

BACON 

BALSA PAMPA 

BOMBOQUILLO 

CABRAMAYO 

CANGREJO 

CAÑA BRAVA 

CATAGUAS 

CAYAHUACA 

CHIMBACUCHO 

CHORRO DEL OBISPO 

CORRAL VIEJO 

CORRALPAMPA 

CUYCA COLASAY 

EL ALGARROBO 

EL CHOLOQUE 

EL HIGUERON 

EL HUALTE 

EL LIMONAL 

EL LINDERO 

EL NARANJAL 

EL PALMO 

EL PORVENIR 

FLOR DE LA ESPERANZA 

FLOR DE LIPACA 

GUAYAQUIL 

HIERBA BUENA 

HUALANERO 

HUARANGUILLO 
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HUASIPACHE 

HUAYACAN 

HUAYLULO 

ILLA 

JORONGA 

JORONGA ALTO 

LA ARAVISCA 

LA CHORRERA 

LA CONGONA 

LA GRAMA 

LA HUABA 

LA LOMA 

LA NARANJA 

LA PALMA DEL LIRIO 

LA PALTILLA 

LA PARADA 

LA TORRE 

LANCHAL 

LAQUE 

LAS IGLESIAS 

LAS TAYAS 

LIMON I 

LIMON II 

LOS ACHOTES 

LOS LIMONES 

LOS LIMONES 

MIRAFLORES 

NIVINTOS 

NUEVO AMANECER 

NUEVO ORIENTE 

NUEVO PORVENIR 

OREGANO 

PAMPAGRANDE 

PAPAYAL 

PARAISO 

PLATANURCO 

PUENTE BLANCO 

PUQUIO 

RUMIPAMPA 

SAN FRANCISCO 

SAN ISIDRO 

SAN JUAN 
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SAN PATRICIO 

SANTA ELENA 

SECTOR CARACHOSO 

SULLANA 

TABLON 

HUABAL 

BERLIN 

BUENOS AIRES 

GUAYAQUIL 

NUEVO PROGRESO 

JAEN 

AGUA DULCE 

ALTO JAEN 

ALTO VISTA ALEGRE 

ATAHUALPA 

BELLA ANDINA 

CAÑA BRAVA 

CRUZ GRANDE 

CRUZPAHUASI 

EL ARENAL 

EL LIMON 

EL MIRADOR 

EL ORIENTE 

EL SAUCE 

GUAYACAN 

HUAYACAN 

JAWAY 

LA ESPERANZA 

LA FLOR DEL CAFE 

LA PALMA DE LAS NARANJAS 

LA QUINTANA 

LA UNION 

LAS COCHAS 

LAS LIMAS 

LAS PALMERITAS 

MARIANO MELGAR 

MIRAFLORES CASCARRILLA 

NUEVA ALIANZA 

NUEVA ESPERANZA 

NUEVO CUTERVO 

NUEVO DIAMANTE 

NUEVO MORENO 

NUEVO ZANANGA 

PLAYA HERMOSA 
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PROGRESO 

RINCONADA LAJEÑA 

SAN JOSE DE CHILILIQUE 

SAN JUAN DEL PORVENIR 

SANTA FE 

SANTA ROSA 

TIERRA BLANCA 

VALENCIA 

VIRGEN DEL CARMEN 

VISTA HERMOSA 

LAS PIRIAS 

EL PARAISO 

HUARRAYO 

LA CHAMANA 

LA ESMERALDA 

LA FORTUNA 

LA LIBERTAD 

LA PALMA 

LOS ANGELES 

NARANJITOS 

PALO BLANCO 

PALO GACHO 

PORTACHUELO 

PUCARILLO 

RIO BRAVO 

SAN ISIDRO 

SAN JUAN DE TUNGUILLAN 

POMAHUACA 

AGUAS VERDES 

ALTO ARTEZONES 

AMILAN 

BARRO NEGRO 

BETEL 

BETHEL 

CALABOZO 

CASA QUEMADA 

CASCARILLA 

CHICHAGUA 

CHINCHAGUAL 

CHIRIMOYO 

CHIRMOYO 

CHURUYACU 

CORAZON DE AMILAN 

CUCHOPAMPA 
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EL ALGARROBO 

EL EUCALIPTO 

EL HUABO 

FAIQUE PAMPA 

HUARANGO PAMPA 

INFIERNILLO 

LA PERLA DE QUISMACHE 

LA RAMADA 

LA UNION 

LAGUNA SECA 

LAMPARAN 

LAS PALMAS 

LAS PALMERAS 

LAS TAYAS 

LIMAPAMPA 

LIMON 

LIMON PAMPA 

LUCUMO 

MANZANO 

MONTE GRANDE 

MONTE GRANDE 

MOSQUERAL 

NARANJITOS 

NINABAMBA 

PACCHA 

PAMPA GRANDE 

PAMPA SAN RAMON 

PASCA PAMPA 

PIEDRA GRANDE 

PINCHINAS 

PUEBLO NUEVO 

RUMIPIRCA 

SAN ANTONIO 

SAN LORENZO 

SAPOTE PAMPA 

SHIMBE 

YERMA 

PUCARA 

ALCAPARROSA 

AYAHUACA 

BALSAS 

CABRERIAS 

CABUYAS 
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CHINGUE 

EL PEROL 

EL SAUCE 

LA CHORRERA 

LA PAUCA 

LIMONAL 

SAN ANDRES 

SAN ISIDRO DE LA VEGA 

SAN JUAN 

SANTA CLARA 

SECTOR HUARANGO PAMPA 

SECTOR LAS NARANJAS 

SALLIQUE 

ALCANFORES 

ALONA 

ALTO SALLIQUE 

ANCHUAYA 

ARABISCA 

ARABISCA 

BALCON 

BARRANCO 

BARRIOS ALTOS 

BARRIOS BAJOS 

BUENA VISTA 

BUENOS AIRES 

CALABOZO 

CASCAJO 

CATALA 

CHAMANAL 

CHIRIMOYO 

CHIRIMOYO 

CHONTA 

CONCHUA 

COSHIRA 

COYONA 

DOS DE MAYO 

EL ALISO 

EL ALUMBRE 

EL CEDRO 

EL CIRUELO 

EL CRUCE 

EL JARDIN 

EL PALMO 
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EL PAPAYO 

EL PARAISO 

EL PROGRESO 

EL TALLO 

FILA ALTA 

HUAR HUAR 

HUAYOPAMPA 

JAYAPA 

LA ALFALFILLA 

LA CABRERIA 

LA COLLONA 

LA CRUZ 

LA CRUZ 

LA LADERA 

LA LIMA 

LA LOMA 

LA LOMA 

LA TOMA 

LA TUNA 

LA VAQUERIA 

LAGUNA BARROSA 

LAGUNA GRANDE 

LANCHAL 

LICUA 

LIMAPAMPA 

LLUSHCA 

LOGIANCHE 

LOS BALCONES 

LOS COCOS 

LOS CORRALES 

LOS HIGOS 

LOS HUAYOS 

LOS MEJICOS 

LOS NARANJOS 

LOS SAUCES 

LOS TALLOS 

MARISCAL CASTILLA 

MEMBRILLO 

MOCHICA 

MOROCOCHA 

NUEVO HORIZONTE 

NUEVO PARAISO 
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NUEVO PORVENIR 

PALAMBE 

PALO BLANCO 

PALO BLANCO 

PAMPA COLORADA 

PARA 

PARGO PUNTA 

PEÑA BLANCA 

PIEDRA GRANDE 

PORCUYA 

PULUM 

RAMUSIRA 

SAN FRANCISCO DE ASIS 

SAUCE 

SELEMPAMPA 

SHALCA 

SHIGUA 

SHIYANGUA 

TAMBILLO 

TUMAMAQUE 

TUPAC AMARU 

VISTA ALEGRE 

SAN FELIPE 

ABALQUES 

AYABAQUITA 

CABULLO 

CAHIACO 

CAJUNGA 

CAMAYO 

CARCORON 

CHIRIMOYA 

CHIROQUE 

CHUZAL 

CHUZAL 

CHUZALITO 

COCAL 

CUMBA 

EL CASHCO 

EL GARO 

EL NARANJO 

EL PALMO 

EL PALTO 

EL SAUCE 
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EL TAMBO 

GRANADILLAS 

GUAYABO 

GUAYAQUIL 

HUARANGOPAMPA 

HUICO 

LA CRUZ TARAGUA 

LA HUACA 

LA PEÑA 

LA PERLA DE QUISMACHE 

LAS PAMPAS 

LINTERNA 

LLEGAPAMPA 

LOS AFILADORES 

LOS LAURELES 

LOS LINDEROS 

MAMACA 

MARCOPAMPA 

MIRAFLORES 

MOLINO VIEJO 

MOLLE CORRAL 

MONTE GRANDE 

NARANJO 

NUEVO PAMPA VERDE 

ÑURUÑUPE 

PALO BLANCO 

PAMPA VERDE 

PARGOPUNTA 

PASHUL 

PEDREGAL 

PEDREGAL 

PORVENIR 

POTRERILLO 

PROGRESO 

RETAMA TINGO 

SAN ISIDRO 

SANTA ROSA 

SANTA ROSA DEL CARRIZAL 

SANTA ROSA DEL SALITRE 

SAUCE 

TARAGUA 

TASHACA 
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TAYAPAMPA 

TIERRA AMARILLA 

TIERRA BLANCA 

TRIGOPAMPA 

SAN JOSE DEL ALTO 

CALABOZO 

EL HIGUERON 

FLOR MORADA 

HUAHUAYA GRANDE 

LA CATAHUA 

LA FORTALEZA 

LA NUEVA LIBERTAD 

LA UNION 

LA VEGA DEL PUENTE 

LOMA LA CERA 

LOS HUAYOS 

NUEVA UNION 

NUEVO PARAISO 

PUERTA AL EDEN 

SAN JUAN DE DIOS 

SAN LORENZO 

SANTA FE 

SANTA RITA 

VISTA ALEGRE 

VISTA HERMOSA 

SANTA ROSA 

AGUA TURBIA 

ALGARROBAL 

ALTO MOLINO 

BARRANCA 

BARRIO NUEVO 

BUENOS AIRES 

CHADO ALTO 

CHINGAYACU 

CHUMILLO 

DAMIANA ALTA 

DAMIANA BAJA 

GUAYAQUIL 

LA CHEMA 

LA ESPERANZA 

LA HUACA 

LA PRIMAVERA 

LA QUINTA 

LA UNION 
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LAS REJAS MIRADOR 

MEXICO 

MIRAFLORES 

MONTAÑUELAS 

MORALES 

NARANJAL 

NUEVO BELEN 

OLMOS 

PUENTECILLOS 

PUERTO HUALLAPE 

PUERTO RENTEMA 

SAN JUAN DE LAZOS 

SANTA ROSA 

TIO PAMPA 

VALDEZ 

YUNGUITA NUEVA 

ZAPALLO LOMA 

SAN 
IGNACIO 

CHIRINOS 

AGUAS CLARAS 

ALCANFOR 

CAÑA BRAVA 

CHULALAPA 

CHURUPAMPA 

CORAZON DE JESUS 

DERRUMBOS 

EL CRUCE CORDILLERA 

EL PINDO 

EL PUQUIO 

HAWAI 

HUADILLO 

HUAQUILLO 

LA CATAGUA 

LA FLORIDA 

LA LAGUNA 

LA WITRERA 

LOS ARROLLOS 

LOS QUIQUES 

LOS RAYOS DEL SOL 

MUYO 

NUEVA LIBERTAD 

NUEVO ANGUIA 

NUEVO PROGRESO 

PUERTO LA UNION 
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PUERTO LIMON 

SAN ANTONIO 

SAN PEDRO DE PERICO 

SANTA CRUZ 

TIGRILLAL 

VENTANAS 

VISTA ALEGRE 

VISTA HERMOSA 

HUARANGO 

ALTO MONTE DE ISRAEL 

BUENA ESPERANZA 

CAÑAS BRAVAS 

CHINGOZALES 

DATEM 

EL ARENAL 

EL ORIENTE 

EL PROGRESO 

GOSEN 

HUAYAQUIL 

LA LIBERTAD 

LA VIÑA 

LAS PIÑAS 

LOS ANGELES 

NAJEM 

NARANJITOS 

NUEVA ESPERANZA 

NUEVA ESPERANZA DEL PROGRESO 

NUEVO HORIZONTE 

NUEVO KUNCHIN 

NUEVO PIURA 

OLMOS 

SAAWI ENTSA 

SAN ISIDRO 

SAN JUAN DE MICHINAL 

SANTA CLARA 

SANTO DOMINGO DEL PROGRESO 

SELVA ANDINA 

SUWA 

TAMBILLO 

VALENCIA 

VERDE QUIHUA 

VILLAS TRANCAS 

VISTA HERMOSA 
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LA COIPA 

ALTO MIRADOR 

ARBOLITO 

AYACUCHO 

BORDO GRANDE 

CAMPANARIO 

EL ARBOLITO 

EL CHILCAL 

EL LIMON 

EL PORVENIR 

LA JALQUILLA 

LA LIMA 

LA NARANJA 

LA PALMA 

LA PIRIA 

LAS AVISPAS 

MONTE FRIO 

MORERILLO 

NUEVO CHANCHAMAYO 

NUEVO PARAISO 

NUEVO SAN MIGUEL 

PAMPA HERMOSA 

PINDO BAJO 

POTRERILLO 

RAYOS DEL SOL 

SAN LORENZO 

SAN MARTIN DE YERBAS BUENAS 

VISTA ALEGRE 

NAMBALLE 

CAUTIVO 

EL LUCERO 

FLOR DE SELVA 

JOSE MARIA 

LA NARANJA 

LA REPRESA 

LAS ABEJAS 

LATERAL 

LINDEROS 

LOMA LATA 

MARISCAL CASTILLA 

MIAMI 

MIAMI ALTO 

MOREROS 

NEGRITOS 
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NUEVA YORK 

PUERTO 3 DE MAYO 
PUERTO LAS MERCEDES EL 

QUEBRADON 
RAMON CASTILLA 

SAN JUAN DE LA FRONTERA 

SAN JUAN DE MIRAFLORES 

TAMANA 

VICENTE DE LA VEGA 

VISTA HERMOSA 

YANGACAL 

SAN IGNACIO 

ALTO MILAGRO 

ATAPACA 

BAJO POTRERILLO 

CALABAZO 

EL CARMEN 

EL LAUREL 

EL PARAISO 

EL PROGRESO 

EL TUNAL 

FLOR DE LA FRONTERA 

INDEPENDENCIA 

LA ESTRELLA 

LA HUAMBA 

LA PALMA 

LA PRIMAVERA 

LA VICTORIA 

LA ZANORA 

LEONCIO PRADO 

MORA CHICA 

NUEVO AMANECER 

NUEVO SOLITOR 

PUEBLO NUEVO 

PUERTO CRISTAL 

PUERTO SAN ANTONIO 

PUERTO SAN FRANCISCO 

PUERTO SAN IGNACIO 

SAN FRANCISCO 

SAN JUAN 

SAN PEDRO DE CALABOSO 

SANTA ROSA 

SOL ANDINO 

TIMARUCA 
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TUPAC AMARU 

VILLANUEVA PINILLO 

SAN JOSE DE LOURDES 

ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO 

ALTO NARANJOS 

BELLO HORIZONTE 

BUENOS AIRES DEL PARCO 

CAMANA 

CHININ 

CORDILLERA ANDINA 

CRUCERO 

DINAMARCA 

EL LAUREL 

ESTRELLA DEL ORIENTE 

HUAMBILLO 

JORGE CHAVEZ 

LA LIBERTAD DE LA FRONTERA 

LA NUEVA VILLA RICA 

LA UNION 

LAS CASAS 

LAS PALMERAS 

LUCERO DEL ORIENTE 

MIRAFLORES 

NAZARETH DE LA CUMBRE 

NUEVO HUANCAYO 

NUEVO KUCHA 

NUEVO SANTO TOMAS 

PARAISO 

PUERTO SAN JUAN DE DIOS 

PUERTO SAN LORENZO 

SAN JUAN DE SALINAS LOYOLA 

SANTA AGUEDA 

SANTA FE 

SELVA ANDINA 

UMUKAY 

VISTA HERMOSA 

TABACONAS 

ALTO PUCHUA 

BARRIOS ALTOS 

CHINGUINACA (NUEVO PROGRESO) 

CINCO DE AGOSTO 

CORAZON DE JESUS 

HUASCARAY 

HUAYACAN 
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JACTA ADRIANZEN 

JOSE DE SAN MARTIN 

JOSE SANTOS 

LA UNION 

LIMON CHIQUITO 

LOS PROCERES 

NUEVA ALIANZA 

NUEVO AMANECER 

PAMPA CHIQUITA 

PANCHIA ALTO 

PAPAYAL 

PUERTO 2000 

ROMERILLO 

SAMBUMBAL 

SAN MIGUEL 

SUCCHIA 

TABACAL 

TINAJAS 

UCUMAYO 

UNION LA LOMA 

YAMANGO 

SAN 
MARCOS 

CHANCAY LA SUCCHA 

EDUARDO VILLANUEVA LAS GARDENIAS 

GREGORIO PITA 

ALIMARCA 

CARBON BAJO 

EL LIRIO 

EL VERDE 

LA HUALLA 

LA LIBERTAD 

LAS OCAS 

LAS PAJAS 

LAS VISCACHAS 

TUYUYPAMPA 

ULLILLIN ALTO 

ULLUAYPAMPA 

JOSE MANUEL QUIROZ 

CAPULI 

CARUILLO 

CASAPAMPA 

COTOPAMBA 

EL CONSUELO 

EL ESPINO 

EL SAUCO 
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EL SHINSHE 

EL SUMIDERO 

HIJADERO 

LA ARTESA 

LA ARTESA 

LA CAMPANA 

LA CUADRADA 

LA LIMA 

LA QUINUA 

LA TOTORILLA 

LA ZARZA 

LACHUQUE 

LAS LAGUNAS 

LAS MELGAS 

LAS PAMPAS 

LOS MANGLES 

LOS MUTOYES 

LUCHOPUCRO 

MALLIN 

MICHAL 

ÑULIPATA 

PAMPA DEL SHINGO 

PAMPA DEL TUCO 

POTRERILLO 

SAN ANTONIO 

SANTA CRUZ 

TUYOPAMPA 

JOSE SABOGAL 

ASHOPATA 

BELLAVISTA 

BOMBOM 

CANGREJO 

CARUACONGA(CARHUACONGA) 

CHILINMAYO 

CHIUCA 

EL INFIERNILLO 

HUACHAQUE 

HUACOTO 

HUAYO 

LA FLORIDA 

LA MERCED 

LA RASPADURA 

MUTUICILLO 
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NUEVA VENECIA 

NUEVO HORIZONTE 

NUEVO MANZANILLA 

NUEVO SAN JOSE (SAN JOSE DE LA 
RAMADA) 

NUEVO SAN JUAN 

QUISHUARPATA 

SANTA IRENE 

TINGO LA PALLA 

TOTORA NUEVA 

TRES DE MAYO 

UÑIGAN 

VENECIA ALTA 

VENTANILLAS 

VILLA EL SALVADOR 

PEDRO GALVEZ 

ALPACAROSA 

CATAGON 

LEONCIO PRADO 

TRASCORRAL 

YAHUARMARCA 

SAN MIGUEL BOLIVAR 

CERRO GALLO 

CHORILLOS 

CORRAL VIEJO 

EL BALCON 

EL CEDRO 

EL ESPINO 

EL NOGAL 

FALELI 

FUGONIQUE 

HUAYACAN 

LA CHONTA 

LA LUCUMA 

LOS TAYOS 

MAJADA DE HUESOS 

MARAILOMA 

MAYCHIL 

NARANJITO 

PALO BLANCO 

PAUCAL 

PAY PAY 

PEÑA BLANCA 

PUEBLO NUEVO 

SAN JOSE ALTO 
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TAYAL 

TRIGAL 

CALQUIS NUEVO SAN MIGUEL 

CATILLUC PAMPA VERDE 

EL PRADO LLONTO GRANDE 

LA FLORIDA 

AJOSMAYO 

ARCOMAYO 

BATANCITO 

BUENOS AIRES 

EL ASTRO 

EL CARRIZAL 

EL HUALANGO 

LA COLLPA 

LA CUEVA 

LA SILLETA 

LA SUCCHA 

LOMA ALTA 

MONTECRISTO 

NARANJA LOMA 

PEDREGAL 

PIEDRA ANGOSTA 

PIURA 

QUEPAN 

NANCHOC 

AGUA SUCIA 

CASA QUEMADA 

CHINCHIQUIPE 

COLLIQUE 

CRUZ VERDE 

EL ALMENDRO 

EL BOSQUE 

EL CUY 

EL DUENDE 

EL PORVENIR 

EL SILLON 

EL VERDE 

FREJOLITO 

FUBONIQUE 

HUANABANO 

LA HUACA 

LAS MINAS 

LAS MINAS II 

LAS PIRCAS 
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LOS MORTEROS 

PAJONAL 

PAMPA DE LA CRUZ 

PAMPALARGA 

PAYPAY 

PEDREGAL 

PIEDRA AGACHADA 

PIEDRA PARADA 

PLAYA OSCURA 

POZO NEGRO 

PURGATORIO 

SHALEN 

TINGUES 

VIEJA 

NIEPOS 

ARRAYAN 

EL PADRIO 

EL RECUERDO 

LA MORADA 

LAS TUNAS 

OCUNQUE 

SAN ISIDRO 

TUNAZAN 

SAN GREGORIO 

AGAHUIRI 

BARRIOS ALTOS 

CARNAMU 

CHAMAN (EL PELIGRO) 

EL GALINDO 

EL MIRADOR 

EL PELIGRO 

EL SAUCE 

EL ZAPOTE 

ESPINA AMARILLA 

LA BOVEDA 

LA CANTUÑA 

LA CUCHILLA 

LA ESE 

LA LUCMA 

LA PALMA 

LOMA GRANDE 

LOS REYES 

LOS TAYOS 

LOS TRES MONTONES 
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NOGAL 

NUEVA JERUSALEN 

NUEVO SAN MARTIN 

ONCE ESTRELLAS 

PALO BLANCO 

PAY PAY 

POZO VERDE 

PUEBLO VIEJO 

SAN JOSE 

SAN MARTIN 

SAPOTE 

SIGUES 

TALAMBITO 

TAYALOMA 

TAYAMAYO 

VARAPACCHA 

ZAPOTAL 

SAN MIGUEL 

CARNICAL 

MONTE ALEGRE 

SAN BERNARDO 

SAN HILARION 

SHISHIN 

TONGOD BANCUYOC 

UNION AGUA BLANCA 

EL MATEO 

EL PONGO ALGARROBAL 

ESPINAL 

LAS HUACAS 

LUCMAPAMPA 

MARAMPAMPA 

MARAMPAMPITA 

PAMPA LARGA 

SUCCHAMAYO 

TERLEN LA BOMBA 

SAN PABLO 

SAN BERNARDINO 

CADACCHON 

EL INGENIO 

LA PALMA (POZO LA PALMA) 

MAICHIL 

TAPIACO 

SAN LUIS EL ESPINAL 

TUMBADEN MOROHUISHA 

SANTA CRUZ CATACHE 
CAMPO 1 Y 16 

CASA QUEMADA 
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CASCADEN 

CHACHALA 

DATILES 

EL ALUMBRAL 

EL CHOLOQUE 

EL CONDE 

EL TINGO 

GUAYLULO 

LA COCA 

LA GRAMA 

LAS HUERTAS 

MARANJITO 

PALO BLANCO 

QUEBRADA HONDA 

CHANCAYBAÑOS 

EL CHOLOQUE 

EL PORVENIR 

EL ROCRE 

LA PALIZADA 

YERBABUENA 

LA ESPERANZA 

CHORO BAJO 

EL CASTILLO 

EL VERDE 

HUAIS 

LA COLPA 

LA TUNA 

PULAN MONTE GRANDE 

PULAN PUCARA 

SANTA CRUZ 

CASORGORNA 

CHANADI 

CHIAN 

EL CASTILLO 

EL CHITO 

LA COMUNIDAD 

LA LUCMILLA 

MOTUPE 

QUISHQUIPON 

SAPUY 

TUCAC 

TUNA BLANCA 

VENTANILLA 

YANASARA 
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SEXI 

CORRAL VIEJO 

EL CARAPE 

EL CHIRIMOYO 

EL LIPOR 

EL MOLLE 

HUALANGO 

LA CARCEL 

LA LOMA 

LA MATARA 

LA TAYA 

LA TRANCA 

LAS ARENAS 

LAS PIZARRAS 

MOTUPE 

PAUCAPUQUIO 

SAN JOSE 

SAN LORENZO 

SANBARTOLO 

SIRATO 

SUCCHACHAPA 

VIVIANA 

YAUYUCAN 
CAXAMARCA 

LA CONGA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 188. 

 Nivel de riesgo muy bajo de la población frente al peligro de heladas 

RIESGO MUY BAJO FRENTE AL PELIGRO DE HELADAS 

PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO 

CHOTA 

CHIMBAN EL ZAÑO 

MIRACOSTA HUANABAL 

SAN JUAN DE LICUPIS EL HORNO 

TOCMOCHE CARCAMO 

CONTUMAZA SAN BENITO TESORO 

CUTERVO 

CHOROS 

MIRADOR 

NUEVO SAN PABLO 

SAN PABLO 

CUJILLO NUEVO MALLETA 

PIMPINGOS 
HUAMBUGA 

VISTA ALEGRE 
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YSLAYACO 

QUEROCOTILLO 

EL PALTO 

HORNILLAS 

TAMBILLO 

SANTA CRUZ HUARANGITO 

SANTO TOMAS LAS CATAHUAS 

SOCOTA TUSLLON 

TORIBIO CASANOVA 

BARIZAL 

BUENA VISTA 

CANUSCO 

CEDROPAMPA 

EL CRUCE 

EL SAUCE 

LAS MASAS 

JAEN 

BELLAVISTA SAN JUAN DEL PUQUIO 

COLASAY 

EL CACAO 

MORERILLO 

PINCHINAL 

JAEN 

LA SELVA 

PALO BLANCO 

SAN PEDRO DE CHILILIQUE 

LAS PIRIAS 

HIGUERON 

PEÑA BLANCA 

SAN MARTIN DE PORRAS 

SANTA ROSA DEL MIRADOR 

POMAHUACA 
CAÑARIACO 

PEDREGAL 

SALLIQUE 
CABUYAL 

LOMA LARGA 

SAN FELIPE 
PIEDRA BLANCA 

PORTACHUELO 

SAN JOSE DEL ALTO 

LA PALMA 

LAS HUAYUSCAS 

LOS NARANJOS 

SAN IGNACIO 

CHIRINOS 
ERIZA 

LA VICTORIA 

HUARANGO LAS MALVINAS 

LA COIPA BUENOS AIRES BAJO 

NAMBALLE EL ROBLE 

SAN IGNACIO 
BAJO SAN MIGUEL 

SAN MIGUEL 

SAN JOSE DE LOURDES CHIMICHIMI 
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CLAVEL DE LA FRONTERA 

LA FORTUNA 

LOS ANGELES 

MONTERREY DE LA FRONTERA 

NUEVO PROGRESO 

TABACONAS ALTO ANDINO 

SANTA CRUZ CATACHE EL PAPAYO 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 96. Mapa de riesgo de la población frente al peligro de heladas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.8.2. Estratificacion del riesgo de las lineas vitales (infraestructura vial) 

frente a peligros de Heladas 

 

Tabla 189.  

Estratificación del riesgo 

Nivel de Riesgo Descripción 

Riesgo Muy Alto 

Se encuentran localizadas en zonas 

piedemonte aluvial, pendientes empinadas 

a moderadamente empinadas, además de 

presentar litología de tipo arenas-gravas-

arcillas, gravas-arenas-arcillas-limos, 

gravas-arenas-limos y limos-arenas, con 

permeabilidad del suelo lenta a 

moderadamente lenta hasta moderada a 

muy lenta. Este análisis corresponde a la 

probabilidad de ocurrencia ante el peligro 

de helada. 

La superficie de rodadura es asfaltada, el 

tipo de vía es vecinal, el ancho de vía es 

menor a los 3.00 m y su estado de vía es 

muy malo e intransitable. 

En este nivel, se ha identificado 13.0 Km de 

longitud de vía con asfalto económico de la 

red nacional, 1768.1 Km de vía afirmada, 

31.4 Km de vía pavimentada, 354.3 Km de 

vía sin afirmar y 1882.4 Km de vía tipo 

trocha de la red vecinal. La suma de la 

longitud de estas vías corresponde al 

27.6% de la longitud total de las vías del 

departamento de Cajamarca. 

Los detalles de la ubicación de las líneas 

vitales afectadas por provincia y distrito se 
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observan en la tabla 190  

Riesgo Alto 

Estas zonas se encuentran distribuidas en 

los abanicos de piedemonte, piedemonte 

aluvio – torrencial, relieve montañoso o 

colinado en rocas intrusivas, relieve 

montañoso o colinado en rocas 

metamórficas, relieve montañoso o 

colinado en rocas volcánicas, superficie 

colinada o altiplanicie aluvial en rocas 

sedimentarias, vertientes de detritos 

indeferenciado, vertientes glacio – 

fluviales, pendientes que van desde 

inclinada hasta fuertemente empinada, 

presentar litología tipo arcillas-areniscas-

conglomerados, bloques subangulosos 

con matriz areniscosa y limosa, bloques y 

gravas angulosas consolidadas, 

conglomerados-areniscas-lodolitas, 

conglomerados-areniscas-lulitas, 

esquistos-gneises-filitas, Gravas 

subredondeadas a subangulosas-arena, 

Lutitas-lodolitas-areniscas, Margas-lutitas-

areniscas tobaceas, Pórfido Cuarcífero, 

además deben de presentar permeabilidad 

del suelo moderada, Moderada a 

moderadamente lenta, Moderadamente 

lenta, Moderadamente lenta a lenta. Este 

análisis corresponde a la probabilidad de 

ocurrencia ante el peligro de heladas. 

La superficie de rodadura es afirmada, el 

ancho de vía se encuentra comprendida 

entre los 3.00 y 4.00 m y el estado de la vía 

es malo. 
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En este nivel, se ha identificado 70.5 Km de 

longitud de vía afirmada asfaltada, 5.4 Km 

de vía asfaltada, 96.8 Km de vía con 

asfaltado económico de la red nacional, 

264.2 Km de vía afirmada, 7.5 Km de vía 

asfaltada, 112.5 Km de vía sin afirmar y 

29.9 Km de vía tipo trocha de la red 

departamental, 1576.4 Km de vía afirmada, 

3.0 Km de vía pavimentada, 542.8 Km de 

vía sin afirmar y 1815.9 Km de vía tipo 

trocha en la red vecinal. La suma de la 

longitud de estas vías corresponde al 

30.8% de la longitud total de las vías del 

departamento de Cajamarca. 

Los detalles de la ubicación de las líneas 

vitales afectadas por provincia y distrito se 

observan en la tabla 190  

Riesgo Medio 

Estas zonas corresponden a piedemonte 

coluvio – deluvial, relieve montañoso o 

colinado estructural – erosional en rocas 

sedimentarias y volcánicas, pendientes 

ligeramente inclinadas, litología tipo 

conglomerados-tobas-dacitas, esquistos y 

permeabilidad del suelo desde modera a 

lenta, moderada a moderadamente rápida, 

moderadamente lenta a moderadamente 

rápida. Este análisis corresponde a la 

probabilidad de ocurrencia ante el peligro 

de heladas. 

Comprende una superficie de rodadura sin 

afirmar, el tipo de vía es departamental, el 

ancho de vía se encuentra entre 4.00 m y 
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5.00 m y el estado de la vía es regular 

En este nivel, se ha identificado 47.3 Km de 

longitud de vía afirmada, 267.3 Km de vía 

asfaltada, 111.5 Km de vía con asfaltado 

económico, 11.2 Km de vía sin afirmar y 4.3 

Km de vía tipo trocha de la red nacional, 

193.2 Km de vía afirmada, 20.6 Km de vía 

asfaltada, 99.9 Km de vía sin afirmar, y 6.4 

Km de vía tipo trocha de la red 

departamental, mientras que en la red 

vecinal tenemos 868.8 Km de vía afirmada, 

1.1 Km de vía pavimentada, 10.6 Km de vía 

proyectada, 497.5 Km de vía sin afirmar y 

1891.6 Km de vía tipo trocha. La suma de 

la longitud de estas vías corresponde al 

27.5% de la longitud total de las vías del 

departamento de Cajamarca. 

Los detalles de la ubicación de las líneas 

vitales afectadas por provincia y distrito se 

observan en la tabla 190 

Riesgo Bajo 

Estas zonas se encuentran en las llanura o 

planicie inundable, valle fluvial y terrazas 

indeferenciadas, con pendiente planas a 

casi nulas, litología tipo andesita, 

andesitas-tobas-areniscas-calizas, 

areniscas-andesitas-conglomerados, 

areniscas-arcillas-conglomerados, 

areniscas –lulitas, areniscas-lulitas-

conglomerados, calizas, calizas-lulitas-

margas, calizas-margas, cuarcitas-

areniscas, dacita, dolomitas bituminosas-

margas-calizas, tobas andesitas-

ignimbrita, tobas-aglomerados, tobas-
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aglomerados-brechas, con permeabilidad 

del suelo moderadamente rápida, 

moderadamente rápida a moderadamente 

lenta, moderadamente rápida a rápida.  

La superficie de rodadura comprende 

trocha carrozable, el ancho de la vía se 

encuentra entre 5.00 y 6.00 m, el estado de 

la vía es bueno. Este análisis corresponde 

a la probabilidad de ocurrencia ante el 

peligro de heladas. 

En este nivel, se ha identificado 66.7 Km de 

longitud de vía afirmada, 643.4 Km de vía 

asfaltada, 194.8 Km de vía con asfaltado 

económico, 54.3 Km de vía sin afirmar y 8.5 

Km de vía tipo trocha de la red nacional, 

78.1 Km de vía afirmada, 15.9 Km de vía 

proyectada, y 50.4 Km de vía sin afirmar de 

la red departamental, mientras que en la 

red vecinal tenemos 77.0 Km de vía 

afirmada, 14.7 Km de vía proyectada, 

348.3 Km de vía sin afirmar y 132.2 Km de 

vía tipo trocha. La suma de la longitud de 

estas vías corresponde al 11.5% de la 

longitud total de las vías del departamento 

de Cajamarca. 

Los detalles de la ubicación de las líneas 

vitales afectadas por provincia y distrito se 

observan en la tabla 190 

Riesgo Muy Bajo 

Estas zonas se encuentran localizadas en 

terrazas aluviales, superficie aluvio – 

lacustre y acumulaciones eólicas, litología 

tipo cuerpos de agua, cascos urbanos, 
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diorita – tonalita, tonalita granodiorita, 

granodiorita, tonalita, granito, granitoiedes, 

tonalita – diorita, permeabilidad del suelo 

rápida y cuerpos de agua.  Este análisis 

corresponde a la probabilidad de 

ocurrencia ante el peligro de heladas. 

La superficie de rodadura se encuentra en 

proyecto, el tipo de vía es nacional, el 

ancho de vía es mayor a los 6.00 m, el 

estado de la vía corresponde a proyecto en 

ejecución y propuestas de proyecto. 

En este nivel, se ha identificado 54.7 Km de 

longitud de vía asfaltada de la red nacional, 

15.9 Km de vía sin afirmar y 6.4 Km de vía 

tipo trocha de la red vecinal. La suma de la 

longitud de estas vías corresponde al 0.5% 

de la longitud total de las vías del 

departamento de Cajamarca. 

Los detalles de la ubicación de las líneas 

vitales afectadas por provincia y distrito se 

observan en la tabla 190  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 190. 

 Nivel de riesgo de líneas vitales frente al peligro de heladas 

PROVINCIA DISTRITO 
RIESGO 

Muy 
Alto Alto Medio Bajo 

Muy 
Bajo TOTAL 

C
A

JA
B

A
M

B
A

 

CACHACHI 28.1 98.4 220.7 9.6 0.0 356.9 

CAJABAMBA 4.0 65.3 24.6 0.3 0.0 94.3 

CONDEBAMBA 31.1 68.1 48.5 0.1 0.0 147.9 

SITACOCHA 27.4 47.6 47.8 15.0 0.0 137.8 

C
A

JA M A
R

C
A

 

ASUNCION 47.4 66.5 21.3 0.8 0.0 135.9 



Estudio Especializado de Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático 

Gobierno Regional Cajamarca – Subgerencia de Acondicionamiento Territorial                            721 

CAJAMARCA 53.2 118.8 64.5 60.4 0.0 297.0 

CHETILLA 48.8 13.5 9.2 0.0 0.0 71.5 

COSPAN 127.2 89.8 41.6 0.6 0.0 259.1 

ENCAÑADA 122.8 89.1 207.4 17.7 0.0 437.0 

JESUS 70.0 43.6 104.2 1.2 0.0 219.0 

LLACANORA 19.8 18.5 17.4 0.0 0.0 55.7 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 102.9 129.0 91.2 5.4 0.0 328.4 

MAGDALENA 45.2 69.1 27.6 26.1 0.0 168.0 

MATARA 26.1 10.0 9.8 0.2 0.0 46.1 

NAMORA 51.6 46.7 35.8 0.0 0.0 134.1 

SAN JUAN 25.7 22.1 19.5 15.8 0.0 83.2 

C
E

L
E

N
D

IN
 

CELENDIN 50.6 29.6 13.3 17.0 0.0 110.5 

CHUMUCH 14.1 3.6 0.8 0.0 0.0 18.5 

CORTEGANA 61.7 14.4 6.3 0.0 0.0 82.3 

HUASMIN 202.5 77.6 6.0 9.7 0.0 295.9 

JORGE CHAVEZ 14.2 7.1 0.0 0.0 0.0 21.3 

JOSE GALVEZ 22.8 2.9 9.0 11.6 0.0 46.4 
LA LIBERTAD DE 
PALLAN 33.0 30.9 4.9 29.7 0.0 98.5 

MIGUEL IGLESIAS 46.1 36.2 43.0 3.4 0.0 128.7 

OXAMARCA 45.6 75.8 14.1 0.0 0.0 135.6 

SOROCHUCO 100.5 58.8 12.9 0.0 0.0 172.2 

SUCRE 62.1 75.2 3.3 25.6 0.0 166.2 

UTCO 5.0 18.3 11.3 19.7 0.0 54.4 

C
H

O
TA

 

ANGUIA 27.0 12.5 10.7 0.0 0.0 50.2 

CHADIN 9.3 7.7 20.3 0.0 0.0 37.3 

CHALAMARCA 40.7 28.3 2.3 3.1 0.0 74.3 

CHIGUIRIP 7.6 27.1 1.3 0.0 0.0 36.1 

CHIMBAN 1.7 15.7 17.8 9.5 0.0 44.7 

CHOROPAMPA 0.0 16.7 3.4 6.9 0.0 27.0 

CHOTA 81.2 66.3 46.3 10.9 0.0 204.7 

COCHABAMBA 11.8 11.4 41.1 8.0 0.0 72.3 

CONCHAN 23.3 33.8 13.8 0.0 0.0 70.9 

HUAMBOS 38.6 3.0 40.4 8.0 0.0 90.0 

LAJAS 54.5 11.1 6.9 8.9 0.0 81.4 

LLAMA 4.3 21.5 66.3 56.0 0.0 148.0 

MIRACOSTA 10.4 6.0 32.6 0.0 0.0 48.9 

PACCHA 34.1 11.6 0.5 10.5 0.0 56.7 

PION 0.0 0.0 16.9 7.2 0.0 24.1 

QUEROCOTO 39.5 10.0 11.2 0.0 0.0 60.8 

SAN JUAN DE 11.7 23.3 46.3 0.0 0.0 81.3 
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LICUPIS 

TACABAMBA 24.2 18.1 11.5 0.0 0.0 53.8 

TOCMOCHE 0.0 7.7 30.5 0.0 0.0 38.3 
C

H
IL

E
T

E
 

CHILETE 7.4 3.5 12.2 13.6 0.2 36.9 

CONTUMAZA 113.6 58.5 7.0 0.0 0.0 179.0 

CUPISNIQUE 54.2 27.6 24.7 0.0 0.0 106.5 

GUZMANGO 8.3 25.1 16.5 0.0 0.0 49.9 

SAN BENITO 12.7 37.2 98.0 5.6 0.0 153.4 
SANTA CRUZ DE 
TOLEDO 33.7 6.9 13.4 0.0 0.0 53.9 

TANTARICA 35.9 28.9 12.6 7.0 0.0 84.4 

YONAN 0.0 5.9 24.4 44.2 8.6 83.0 

C
U

T
E

R
V

O
 

CALLAYUC 7.4 22.2 67.6 28.7 0.0 125.8 

CHOROS 2.9 14.9 48.7 26.5 0.9 93.9 

CUJILLO 0.0 36.1 4.5 0.0 0.0 40.6 

CUTERVO 99.3 99.2 29.8 12.0 0.0 240.2 

LA RAMADA 0.5 10.2 13.2 0.0 0.0 23.9 

PIMPINGOS 0.0 8.6 32.6 47.5 0.0 88.7 

QUEROCOTILLO 2.0 26.5 90.7 0.0 0.0 119.2 
SAN ANDRES DE 
CUTERVO 1.8 2.0 21.5 7.6 0.0 32.9 
SAN JUAN DE 
CUTERVO 0.0 32.0 10.9 0.0 0.0 42.9 
SAN LUIS DE 
LUCMA 35.0 28.0 17.8 0.0 0.0 80.8 

SANTA CRUZ 0.0 1.9 42.4 4.2 0.0 48.6 
SANTO DOMINGO 
DE LA CAPILLA 0.2 17.1 5.1 16.4 0.0 38.9 

SANTO TOMAS 0.6 1.8 34.6 24.5 0.0 61.5 

SOCOTA 33.4 19.6 25.0 14.7 0.0 92.7 
TORIBIO 
CASANOVA 0.0 19.4 3.1 1.2 0.0 23.7 

SANTA CRUZ 48.1 14.6 21.5 9.1 0.0 93.4 

H
U

A
L

G
A

Y
O

C
 BAMBAMARCA 184.7 82.7 26.4 31.2 0.0 325.0 

CHUGUR 51.3 7.3 1.6 0.0 0.0 60.1 

HUALGAYOC 81.2 69.4 2.9 20.8 0.0 174.4 

J
A

E
N

 

BELLAVISTA 0.2 129.3 32.0 48.9 0.4 210.8 

CHONTALI 0.7 46.6 1.2 0.0 0.0 48.4 

COLASAY 4.1 138.8 54.7 12.1 0.0 209.7 

HUABAL 0.0 67.8 4.0 0.0 0.0 71.8 

JAEN 10.3 151.7 36.8 36.0 5.9 240.7 

LAS PIRIAS 0.7 47.4 11.6 0.0 0.0 59.7 

POMAHUACA 0.6 36.1 12.8 23.6 6.3 79.5 

PUCARA 0.5 43.6 7.4 17.7 0.2 69.2 
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SALLIQUE 2.9 73.2 5.8 0.0 0.0 81.9 

SAN FELIPE 4.1 20.9 0.0 6.6 11.0 42.7 
SAN JOSE DEL 
ALTO 0.1 70.5 40.8 41.2 2.6 155.1 

SANTA ROSA 0.0 108.2 57.2 0.0 0.0 165.3 

S
A

N
 IG

N
A

C
IO

 

CHIRINOS 0.6 17.8 129.1 100.3 3.8 251.6 

HUARANGO 0.0 40.9 157.0 64.1 0.0 262.0 

LA COIPA 19.3 24.6 167.2 105.5 0.4 316.9 

NAMBALLE 0.0 27.1 77.3 86.3 17.6 208.3 

SAN IGNACIO 0.2 46.8 111.5 91.5 3.0 253.1 
SAN JOSE DE 
LOURDES 0.0 45.7 113.8 116.9 15.5 291.9 

TABACONAS 2.4 12.1 36.8 70.6 0.1 122.1 

S
A

N
 M

A
R

C
O

S
 

CHANCAY 43.4 2.0 7.9 1.7 0.0 55.0 
EDUARDO 
VILLANUEVA 12.1 7.9 2.6 3.6 0.0 26.2 

GREGORIO PITA 81.8 33.1 4.0 0.0 0.0 118.9 

ICHOCAN 23.5 12.2 6.1 0.0 0.0 41.9 
JOSE MANUEL 
QUIROZ 21.8 25.3 10.4 0.0 0.0 57.4 

JOSE SABOGAL 46.0 75.0 19.4 0.0 0.0 140.4 

PEDRO GALVEZ 123.6 31.8 21.7 6.3 0.0 183.3 

S
A

N
 M

IG
U

E
L

 

BOLIVAR 1.3 0.7 42.5 6.1 0.0 50.6 

CALQUIS 3.7 61.3 66.7 0.2 0.0 131.8 

CATILLUC 22.4 42.6 21.7 12.3 0.0 99.0 

EL PRADO 3.2 23.6 3.4 0.0 0.0 30.2 

LA FLORIDA 0.0 0.3 16.5 4.2 0.0 21.0 

LLAPA 25.8 41.4 22.2 7.6 0.0 97.0 

NANCHOC 0.0 0.0 49.6 0.0 0.0 49.6 

NIEPOS 13.9 23.6 12.3 0.0 0.0 49.8 

SAN GREGORIO 0.0 9.3 98.6 2.1 0.0 110.0 

SAN MIGUEL 69.7 88.8 26.8 0.0 0.0 185.3 
SAN SILVESTRE 
DE COCHAN 62.9 3.2 0.0 8.0 0.0 74.1 

TONGOD 15.7 9.7 44.9 0.0 0.0 70.3 
UNION AGUA 
BLANCA 3.9 41.7 25.7 0.0 0.0 71.3 

S
A

N
 P

A
B

L
O

 SAN 
BERNARDINO 21.4 40.5 24.6 22.1 0.4 109.1 

SAN LUIS 0.0 2.4 15.4 10.0 0.0 27.8 

SAN PABLO 93.7 43.1 48.4 22.2 0.0 207.5 

TUMBADEN 25.2 92.1 72.8 17.1 0.0 207.2 

S
A

N
T

A
 

C
R

U
Z

 

SANTA CRUZ 0.0 1.9 42.4 4.2 0.0 48.6 

ANDABAMBA 13.7 0.4 0.0 0.0 0.0 14.1 
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CATACHE 239.7 59.4 26.9 17.9 0.0 343.9 

CHANCAYBAÑOS 64.3 28.1 11.1 0.0 0.0 103.5 

LA ESPERANZA 35.1 25.9 4.3 0.0 0.0 65.2 

NINABAMBA 32.4 4.0 1.4 0.0 0.0 37.8 

PULAN 75.1 21.0 5.7 1.5 0.0 103.3 

SANTA CRUZ 48.1 14.6 21.5 9.1 0.0 93.4 

SAUCEPAMPA 27.0 16.7 3.8 0.0 0.0 47.4 

SEXI 21.4 20.7 6.1 6.0 0.0 54.3 

UTICYACU 27.3 6.2 0.0 0.0 0.0 33.5 

YAUYUCAN 27.9 16.4 4.7 0.0 0.0 48.9 

TOTAL 4049.4 4524.7 4031.3 1684.3 77.0 14366.6 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 97. Mapa de riesgo de las lineas vitales frente al peligro de Heladas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.9. Estratificacion del riesgo de las actividades economicas (actividad 

agropecuaria) frente a peligro de heladas  

 

Tabla 191.  

Estratificación del riesgo 

Nivel de Riesgo Descripción 

Riesgo Muy Alto 

Se encuentran localizadas en zonas 

piedemonte aluvial, pendientes empinadas a 

moderadamente empinadas, además de 

presentar litología de tipo arenas-gravas-

arcillas, gravas-arenas-arcillas-limos, 

gravas-arenas-limos y limos-arenas, con 

permeabilidad del suelo lenta a 

moderadamente lenta hasta moderada a 

muy lenta. Este análisis corresponde a la 

probabilidad de ocurrencia ante el peligro de 

helada. 

El promedio de parcelas entre 3.09 – 7.00, 

tiene mayor resiliencia de tipo social por 

presentar una condición jurídica del 

productor como sociedad anónima cerrada o 

sociedad anónima abierta o sociedad de 

responsabilidad limitada, asimismo, 

presenta una fragilidad económica por el tipo 

de cultivo que es asociado o pasto cultivado, 

el tipo de riego es por gravedad y tiene una 

resiliencia económica expresado a través del 

estado de la superficie agrícola relacionado 

a montes y bosques. 

En este nivel, se ha identificado un total 8617 

sectores de empadronamiento agropecuario 

(SEAS) que suma 209300.8 hectáreas 
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afectadas representando el 6.7% de la 

superficie total de las SEAS que se 

encuentran en el departamento de 

Cajamarca. 

Los detalles de la ubicación de las unidades 

productivas afectadas por provincia y distrito 

se observan en la tabla 192  

Riesgo Alto 

Estas zonas se encuentran distribuidas en 

los abanicos de piedemonte, piedemonte 

aluvio – torrencial, relieve montañoso o 

colinado en rocas intrusivas, relieve 

montañoso o colinado en rocas 

metamórficas, relieve montañoso o colinado 

en rocas volcánicas, superficie colinada o 

altiplanicie aluvial en rocas sedimentarias, 

vertientes de detritos indeferenciado, 

vertientes glacio – fluviales, pendientes que 

van desde inclinada hasta fuertemente 

empinada, presentar litología tipo arcillas-

areniscas-conglomerados, bloques 

subangulosos con matriz areniscosa y 

limosa, bloques y gravas angulosas 

consolidadas, conglomerados-areniscas-

lodolitas, conglomerados-areniscas-lulitas, 

esquistos-gneises-filitas, Gravas 

subredondeadas a subangulosas-arena, 

Lutitas-lodolitas-areniscas, Margas-lutitas-

areniscas tobaceas, Pórfido Cuarcífero, 

además deben de presentar permeabilidad 

del suelo moderada, Moderada a 

moderadamente lenta, Moderadamente 

lenta, Moderadamente lenta a lenta.  Este 

análisis corresponde a la probabilidad de 
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ocurrencia ante el peligro de helada. 

El promedio de parcelas entre 2.26 – 3.08, 

tiene una resiliencia de tipo social por 

presentar una condición jurídica del 

productor como cooperativa agraria, 

presenta una fragilidad económica por el tipo 

de cultivo que es frutal. 

En este nivel, se ha identificado un total 

34177 sectores de empadronamiento 

agropecuario (SEAS) que suma 846 311.3 

hectáreas afectadas representando el 

27.0% de la superficie total de las SEAS que 

se encuentran en el departamento de 

Cajamarca. 

Los detalles de la ubicación de las unidades 

productivas afectadas por provincia y distrito 

se observan en la tabla 192  

Riesgo Medio 

Estas zonas corresponden a piedemonte 

coluvio – deluvial, relieve montañoso o 

colinado estructural – erosional en rocas 

sedimentarias y volcánicas, pendientes 

ligeramente inclinadas, litología tipo 

conglomerados-tobas-dacitas, esquistos y 

permeabilidad del suelo desde modera a 

lenta, moderada a moderadamente rápida, 

moderadamente lenta a moderadamente 

rápida. Este análisis corresponde a la 

probabilidad de ocurrencia ante el peligro de 

helada. 

El promedio de parcelas entre 3.09 – 7.00, 

tiene una resiliencia de tipo social por 
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presentar una condición jurídica del 

productor como sociedad anónima cerrada o 

sociedad anónima abierta o sociedad de 

responsabilidad limitada, asimismo, 

presenta una fragilidad económica por el tipo 

de cultivo es asociado o pasto cultivado, el 

tipo de riego es por gravedad y tiene una 

resiliencia económica expresada a través del 

estado de la superficie agrícola relacionado 

a montes y bosques. 

En este nivel, se ha identificado un total 

58072 sectores de empadronamiento 

agropecuario (SEAS) que suma 1 443 576.7 

hectáreas afectadas representando el 

46.1% de la superficie total de las SEAS que 

se encuentran en el departamento de 

Cajamarca. 

Los detalles de la ubicación de las unidades 

productivas afectadas por provincia y distrito 

se observan en la tabla 192  

Riesgo Bajo 

Estas zonas se encuentran en las llanura o 

planicie inundable, valle fluvial y terrazas 

indeferenciadas, con pendiente planas a 

casi nulas, litología tipo andesita, andesitas-

tobas-areniscas-calizas, areniscas-

andesitas-conglomerados, areniscas-

arcillas-conglomerados, areniscas –lulitas, 

areniscas-lulitas-conglomerados, calizas, 

calizas-lulitas-margas, calizas-margas, 

cuarcitas-areniscas, dacita, dolomitas 

bituminosas-margas-calizas, tobas 

andesitas-ignimbrita, tobas-aglomerados, 

tobas-aglomerados-brechas, con 
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permeabilidad del suelo moderadamente 

rápida, moderadamente rápida a 

moderadamente lenta, moderadamente 

rápida a rápida. Este análisis corresponde a 

la probabilidad de ocurrencia ante el peligro 

de helada. 

El promedio de parcelas entre 1.32 – 1.72, 

tiene una resiliencia de tipo social por 

presentar una condición jurídica del 

productor como comunidad campesina o 

comunidad nativa, asimismo, presenta una 

fragilidad económica por el tipo de riego que 

es por exudación y tiene una resiliencia 

económica expresada a través del estado de 

la superficie agrícola relacionado se 

encuentra en descanso o no trabajada o en 

barbecho. 

En este nivel, se ha identificado un total 

22914 sectores de empadronamiento 

agropecuario (SEAS) que suma 586035.2 

hectáreas afectadas representando el 

18.7% de la superficie total de las SEAS que 

se encuentran en el departamento de 

Cajamarca. 

Los detalles de la ubicación de las unidades 

productivas afectadas por provincia y distrito 

se observan en la tabla 192  

Riesgo Muy Bajo 

Estas zonas se encuentran localizadas en 

terrazas aluviales, superficie aluvio – 

lacustre y acumulaciones eólicas, litología 

tipo cuerpos de agua, cascos urbanos, 

diorita – tonalita, tonalita granodiorita, 
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granodiorita, tonalita, granito, granitoiedes, 

tonalita – diorita, permeabilidad del suelo 

rápida y cuerpos de agua. Este análisis 

corresponde a la probabilidad de ocurrencia 

ante el peligro de helada. 

El promedio de parcelas entre 0.10 – 1.31, 

tiene una resiliencia de tipo social por 

presentar una condición jurídica del 

productor como persona natural, presenta 

una fragilidad económica por el tipo de 

cultivo que es agroindustrial o industrial y el 

tipo de riego es por goteo – aspersión. 

En este nivel, se ha identificado un total 983 

sectores de empadronamiento agropecuario 

(SEAS) que suma 23124.2 hectáreas 

afectadas representando el 0.7% de la 

superficie total de las SEAS que se 

encuentran en el departamento de 

Cajamarca. 

Los detalles de la ubicación de las unidades 

productivas afectadas por provincia y distrito 

se observan en la tabla 192  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 192. 

 Nivel de riesgo de las actividades económicas frente al peligro de heladas 

PROVINCIA DISTRITO 
RIESGO 

Muy 
Alto Alto Medio Bajo 

Muy 
Bajo TOTAL 

C
A

JA
B

A
M

B
A

 

CACHACHI 813.4 10334.6 20728.1 9094.6 0.0 40970.7 

CAJABAMBA 1665.2 5496.6 8626.1 1000.1 0.0 17261.1 

CONDEBAMBA 6702.8 7669.9 4228.4 37.5 0.0 18881.3 

SITACOCHA 8236.0 16465.4 29504.6 33.6 0.0 54571.3 
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C
A

J
A

M
A

R
C

A
 

ASUNCION 987.4 2457.8 728.0 177.8 0.0 4363.4 

CAJAMARCA 0.0 1944.3 21936.1 4273.7 0.0 31988.8 

CHETILLA 0.0 138.6 1705.0 0.0 0.0 1856.5 

COSPAN 23281.2 9894.7 3084.4 393.2 0.0 36661.3 

ENCAÑADA 2988.9 10678.6 32453.7 5461.2 0.0 52493.6 

JESUS 242.5 6581.2 18727.7 2237.3 0.0 27947.4 

LLACANORA 410.0 2205.9 1543.4 20.1 0.0 4222.9 
LOS BAÑOS DEL 
INCA 0.0 4504.8 13246.9 3029.0 0.0 21860.7 

MAGDALENA 5477.1 6885.5 4332.7 94.7 0.0 16825.0 

MATARA 1108.1 2553.7 1349.7 0.0 0.0 5068.6 

NAMORA 2927.0 4439.5 4353.5 1667.0 0.0 13495.4 

SAN JUAN 1735.7 2355.0 348.3 407.0 0.0 4876.0 

C
E

L
E

N
D

IN
 

CELENDIN 50.8 4819.5 19664.1 10577.0 2062.6 37594.8 

CHUMUCH 4956.2 7916.8 7475.6 0.0 0.0 20407.9 

CORTEGANA 0.0 3338.2 11556.9 2322.3 0.0 17230.1 

HUASMIN 289.7 2120.2 4554.2 1458.6 0.0 8427.9 

JORGE CHAVEZ 0.0 962.8 869.8 507.3 0.0 2361.9 

JOSE GALVEZ 84.6 1806.6 2293.1 318.5 0.0 4545.2 
LA LIBERTAD DE 
PALLAN 0.0 4020.4 2955.8 717.6 0.0 7715.5 

MIGUEL IGLESIAS 1657.3 1807.5 2725.7 2764.6 0.0 8955.7 

OXAMARCA 444.2 7821.0 6935.0 4807.8 0.0 20203.8 

SOROCHUCO 0.0 615.9 4234.8 221.4 0.0 5093.5 

SUCRE 0.0 910.6 9823.4 1492.8 0.0 12268.0 

UTCO 215.0 1873.8 3679.6 3899.1 126.6 9881.1 

C
H

O
TA

 

ANGUIA 0.0 2004.0 3224.6 3882.6 13.6 9132.7 

CHADIN 138.5 2224.6 3597.0 0.0 0.0 6007.3 

CHALAMARCA 0.0 5572.4 10020.1 1473.8 0.0 17088.0 

CHIGUIRIP 0.0 0.0 364.9 0.0 0.0 365.1 

CHIMBAN 1584.1 8539.2 3965.2 330.2 0.0 14463.8 

CHOROPAMPA 1850.0 5113.2 7815.8 897.6 0.0 15703.0 

CHOTA 44.9 6316.5 6276.8 845.2 0.0 13725.2 

COCHABAMBA 0.0 926.6 2482.9 517.5 0.0 3953.4 

CONCHAN 0.0 427.9 1071.5 6.7 0.0 1517.2 

HUAMBOS 0.0 626.8 1319.7 677.2 0.0 2623.8 

LAJAS 0.0 1513.3 1294.7 785.7 0.0 3634.4 

LLAMA 1026.4 8603.6 4577.2 7863.3 0.0 22084.4 

MIRACOSTA 0.0 8776.4 10180.9 6890.3 53.8 25910.3 

PACCHA 39.7 1432.9 4490.2 978.5 0.0 6992.5 

PION 1371.0 6918.7 4292.7 1139.8 0.0 13872.4 

QUEROCOTO 5722.2 9626.9 5964.6 857.9 0.0 22231.7 
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SAN JUAN DE 
LICUPIS 0.0 3125.3 10185.8 0.0 0.0 13311.1 

TACABAMBA 1221.8 5350.9 4782.7 1259.4 0.0 12660.8 

TOCMOCHE 0.0 313.2 4409.6 15558.5 1328.0 21617.2 

C
O

N
T

U
M

A
Z

A
 

CHILETE 7861.5 5258.9 0.0 0.0 0.0 13138.0 

CONTUMAZA 18036.5 10503.6 5362.8 0.0 0.0 33943.6 

CUPISNIQUE 11763.0 12678.2 4252.1 60.5 0.0 28823.4 

GUZMANGO 3205.8 929.5 900.6 0.0 0.0 5041.1 

SAN BENITO 8464.0 19610.6 20338.8 0.0 0.0 48421.5 
SANTA CRUZ DE 
TOLEDO 5460.9 1071.4 0.0 0.0 0.0 6535.3 

TANTARICA 5322.2 1365.4 5646.8 2310.9 0.0 14702.2 

YONAN 1914.3 10995.7 29123.2 10898.8 0.0 54454.8 

C
U

T
E

R
V

O
 

CALLAYUC 0.0 1083.3 4334.4 22024.4 628.9 28084.1 

CHOROS 429.2 7007.7 15958.9 2341.4 0.0 25952.2 

CUJILLO 154.5 7764.1 1799.4 195.8 0.0 10024.8 

CUTERVO 0.0 2865.3 7220.0 3510.3 0.0 13701.4 

LA RAMADA 0.0 533.0 2797.4 126.3 0.0 3481.8 

PIMPINGOS 7.0 1090.9 8348.1 5439.6 2016.9 16927.5 

QUEROCOTILLO 0.0 9971.4 25840.2 24325.3 671.0 60880.2 
SAN ANDRES DE 
CUTERVO 0.0 1056.1 5107.5 1927.4 432.3 8527.1 
SAN JUAN DE 
CUTERVO 8.8 2290.5 3937.7 516.1 0.0 6772.2 

SAN LUIS DE LUCMA 1745.2 5621.3 1451.8 97.7 0.0 8937.7 

SANTA CRUZ 0.0 145.6 5603.5 6074.4 270.4 12128.9 
SANTO DOMINGO 
DE LA CAPILLA 0.0 1622.7 6320.2 2494.5 0.0 10463.9 

SANTO TOMAS 0.0 11.0 10365.5 9656.3 1020.0 21139.4 

SOCOTA 145.7 5627.8 6859.7 735.9 0.0 13421.0 

TORIBIO CASANOVA 63.7 5861.0 6187.8 612.4 0.0 12864.8 

SANTA CRUZ 0.0 3456.9 5696.2 365.6 0.0 9592.0 

H
U

A
L

G
A

Y
O

C
 BAMBAMARCA 0.0 1638.5 4077.4 1188.4 0.0 7091.9 

CHUGUR 0.0 374.7 1111.3 531.6 0.0 2017.6 

HUALGAYOC 42.7 57.1 2398.0 2249.9 0.0 5138.6 

J
A

E
N

 

BELLAVISTA 2.7 12091.7 60552.2 12342.5 171.3 86364.7 

CHONTALI 950.2 20293.3 23070.1 1824.4 0.0 46237.4 

COLASAY 2081.0 31904.3 21215.0 4814.2 199.5 60236.3 

HUABAL 0.0 0.0 3305.1 5131.2 11.1 8486.1 

JAEN 192.5 10919.1 27906.0 15422.2 485.7 55628.5 

LAS PIRIAS 0.0 0.0 1512.8 3827.7 1181.1 6532.9 

POMAHUACA 154.5 12875.6 64572.4 3214.9 0.0 80841.8 

PUCARA 563.1 5216.4 16270.6 1.4 0.0 22110.4 
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SALLIQUE 865.6 20453.9 13532.1 1424.4 0.0 36458.7 

SAN FELIPE 223.8 6879.6 14287.2 3954.1 126.2 25481.3 

SAN JOSE DEL ALTO 24.6 10079.2 21928.6 17353.7 1029.3 50425.7 

SANTA ROSA 0.0 11208.2 9111.1 5515.7 0.0 26193.2 

S
A

N
 IG

N
A

C
IO

 

CHIRINOS 0.0 2903.3 20808.1 11471.2 65.2 35417.2 

HUARANGO 0.0 11858.7 51206.2 26024.1 937.0 90199.6 

LA COIPA 1701.6 9967.8 24392.1 4277.7 0.0 40360.4 

NAMBALLE 988.7 23056.0 14729.3 4180.7 0.0 42995.9 

SAN IGNACIO 7.8 5216.8 16584.0 12881.2 623.4 35625.8 
SAN JOSE DE 
LOURDES 0.0 16717.1 56693.4 49831.4 8648.6 132020.4 

TABACONAS 2110.1 41740.3 20646.1 12363.0 0.0 76938.6 

S
A

N
 M

A
R

C
O

S
 

CHANCAY 2199.6 2145.3 1461.6 42.0 0.0 5894.6 
EDUARDO 
VILLANUEVA 654.5 2000.8 2646.3 498.3 0.0 6037.4 

GREGORIO PITA 1623.7 7519.2 8618.2 873.6 0.0 18659.1 

ICHOCAN 150.5 1543.2 2221.5 109.6 0.0 4059.3 
JOSE MANUEL 
QUIROZ 99.5 1524.3 4852.0 1338.6 0.0 7834.6 

JOSE SABOGAL 527.2 9223.9 23766.5 8946.1 0.0 42663.8 

PEDRO GALVEZ 914.4 9251.2 5895.9 447.9 0.0 16769.9 

S
A

N
 M

IG
U

E
L

 

BOLIVAR 3645.7 4438.7 349.3 0.0 0.0 8445.6 

CALQUIS 0.0 16705.1 12933.3 2099.2 0.0 31779.1 

CATILLUC 5172.5 6732.4 4055.5 4225.0 0.0 20219.2 

EL PRADO 0.0 1002.6 1621.0 938.4 0.0 3562.0 

LA FLORIDA 97.4 1150.9 4134.7 32.5 0.0 5437.5 

LLAPA 0.0 139.6 2164.0 307.5 0.0 2622.8 

NANCHOC 4.6 1878.2 19771.6 9010.5 0.0 30672.2 

NIEPOS 1813.9 5424.5 783.1 0.0 0.0 8036.0 

SAN GREGORIO 0.0 469.8 18244.5 2323.7 0.0 21052.4 

SAN MIGUEL 171.2 6017.8 11016.4 8985.3 0.0 26303.2 
SAN SILVESTRE DE 
COCHAN 0.0 8274.5 5137.4 0.0 0.0 13436.7 

TONGOD 0.0 1250.4 8312.5 1520.9 0.0 11094.1 
UNION AGUA 
BLANCA 145.9 2172.1 6896.8 4960.6 0.0 14177.0 

S
A

N
 P

A
B

L
O

 

SAN BERNARDINO 0.0 3716.7 5504.8 4062.8 8.0 13335.9 

SAN LUIS 1333.2 1794.4 1132.4 0.0 0.0 4281.3 

SAN PABLO 3615.5 3758.3 7025.1 741.4 0.0 15210.1 

TUMBADEN 720.9 8437.9 10344.6 1321.1 0.0 20911.4 

S
A

N
TA

 
C

R
U

Z
 SANTA CRUZ 0.0 145.6 5603.5 6074.4 270.4 12128.9 

ANDABAMBA 0.0 496.7 33.6 0.0 0.0 531.3 

CATACHE 21831.3 16072.1 8661.3 998.7 0.0 47592.0 
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CHANCAYBAÑOS 0.0 1371.4 3200.8 634.9 0.0 5224.4 

LA ESPERANZA 0.0 424.0 2002.1 126.9 0.0 2563.5 

NINABAMBA 0.0 156.2 772.7 631.0 0.0 1574.5 

PULAN 0.0 4580.5 7047.2 973.7 0.0 12716.1 

SANTA CRUZ 0.0 3456.9 5696.2 365.6 0.0 9592.0 

SAUCEPAMPA 650.0 116.5 954.5 43.4 0.0 1770.2 

SEXI 0.0 15692.6 3329.7 0.0 0.0 19033.9 

UTICYACU 0.0 0.0 410.4 233.1 0.0 647.3 

YAUYUCAN 0.0 446.8 705.1 0.0 0.0 1169.5 

TOTAL 197134.9 733436.2 1214649.2 457383.6 22380.9 3108348.1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 98. Mapa de riesgo de las actividades economicas frente al peligro de Heladas 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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3.7.  Pauta 7: Propuestas de Medidas de Prevención y Mitigación 

ante Riesgos de Desastres 

 

3.7.1. Análisis de Sectores Criticos 

 

3.7.1.1. Caracterización física natural – ambiental 

 

El departamento de Cajamarca hidrográficamente es drenado por ocho ríos principales 

de la vertiente atlántica (Marañón, Chinchipe, Tabaconas, Huancabamba/Chamaya, 

Chotano, Llaucano, Chonta y San Lucas), así como por ríos de las cuencas superiores 

de La Leche, Chancay-Lambayeque, Jequetepeque, Saña y Chicama, en la vertiente 

pacífica. 

 

Las ciudades más importantes son Cajamarca (capital del departamento), Jaén, San 

Ignacio, Cutervo, Chota, Bambamarca (al norte), Celendín, San Marcos, Cajabamba (al 

sur), San Miguel de Pallaques, Chilete y Contumazá (al oeste). Le siguen en importancia 

Santa Cruz, San Pablo, Hualgayoc, Huambo, Pucará, Tembladera, Tacabamba, 

Magdalena, etc. Económicamente, destaca la provincia de Cajamarca por la ganadería 

y minería, al igual que la provincia de Hualgayoc; al norte, Jaén y San Ignacio destacan 

por la producción de café, cacao, arroz y frutales. Las demás provincias se dedican 

íntegramente a las actividades agrícolas y ganaderas. 

 

Geomorfológicamente, en la región Cajamarca, se diferencian unidades de montañas, 

colinas y lomadas, piedemontes y planicies. Su origen está ligado a procesos tectónicos, 

gravitacionales, deposicionales y erosivos, ocurridos a lo largo de su historia geológica. 

Tienen relación al proceso del levantamiento andino (profundización y ensanchamiento 

de valles), eventos de deglaciación, movimientos en masa relacionados a eventos de El 

Niño y también a actividad sísmica en el pasado reciente. Desde el punto de vista 

morfoestructural la región comprende: a) montañas alineadas de dirección andina que 

corresponden a las estribaciones bajas y la cordillera Noroccidental, componente del 

Batolito de la Costa, que intruye secuencias sedimentarias y volcano-sedimentarias, con 

laderas pronunciadas, superficies elevadas suaves cortadas por valles juveniles y 

quebradas; b) relieves estructuralmente plegados, con rocas de edad jurásico-cretácica 

en el sector central y oriental; c) pampas y altiplanicies (superficie puna) que modelan 
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secuencias volcánicas paleógeno-neógenas en forma de mesetas y lomadas suaves 

disectadas; d) vertientes con depósitos pliocuaternarios, asociados a antiguos depósitos 

aluviales y fluviales, tanto en el lado sur de la región (San Marcos y Cajabamba) como 

en el lado norte (Jaén y San Ignacio); e) remanentes de una cordillera antigua con 

laderas abruptas, expuestas en el lado noroccidental y oriental (complejos Olmos y 

Marañón, respectivamente) . 

 

Litológicamente, se tienen afloramientos de rocas sedimentarias estructuralmente 

plegadas con mayor distribución areal (54,09%), en el lado este y sur de la región, rocas 

volcánicas y volcánico sedimentarias en el lado central-occidental (25,68%), 

afloramientos dispersos de rocas intrusivas en el lado oeste y norte (7,28%), rocas 

metamórficas expuestas tanto en el lado noroccidental (Complejo Olmos) y suroriental 

de la región (Complejo Marañón) en un 5,74%. Depósitos inconsolidados (6,74%), 

rellenando los valles fluviales y glaciares, así como dispuestos en las laderas y 

vertientes. 

 

La frecuencia de peligros naturales en el departamento es mediana a alta, en 

comparación a otras áreas del país. Posee características climáticas, geológicas y 

sísmicas, que conllevan a que esté ligada a una recurrencia de procesos como remoción 

en masa e inundaciones siendo preciso manifestar que en menor porcentaje los sismos. 

Se tiene un bajo índice de eventos desastrosos en el período histórico o reciente 

(remoción en masa por sismos y lluvias). La mayor cantidad de remoción en masa 

ocurridos, se asocian a eventos extremos hidroclimáticos y pocos relacionados a 

movimientos sísmicos. Entre los eventos históricos ocurridos en el siglo pasado, se tiene 

el deslizamiento de Pimpingos (1928) en el valle del río Chamaya, que ocasionó 28 

muertes; el deslizamiento en La Florida, San Miguel (1998), que dejó 16 personas 

fallecidas; el deslizamiento de Choropampa, en la carretera Chilete - Cajamarca 

activado los años 1998 y 2001; también se tiene el deslizamiento de Apangoya (1998); 

el deslizamiento de La Pucará (2000), en la cuenca del río Llaucano, que provocó la 

muerte de 34 personas, entre otros menores. 

 

Los registros históricos muestran que ocurrieron inundaciones en los sectores de 

Zonanga (1975), Magdalena y Chilete (1993), Chamaya, La Perla y Pomahuaca (1994), 

Cajamarca (1996, 2001, 2002), Sallique (1997), Cajabamba (1997, 2002), Santa Rosa 

(1997, 2000), Baños del Inca (1997, 2000, 2002, 2003), Chamaya, Pucará y Cochalán 
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(1998), Cutervo, Las Pirias, San Felipe, Contumazá, Chilete, Guzmango, Cupisnique y 

San Miguel (1999), Celendín (1999, 2001), Colasay, Chota, Miracosta, San Bernardino, 

Oxamarca y Sorochuco (2001), Cachachi (2001, 2002), Santa Cruz de Toledo, 

Sitacocha, Cajabamba, Chancay y Pedro Gálvez (2002), Tingues, Aventuranza, Naranjo 

y Chuquibamba (2003). 

 

En la ocurrencia de peligros geológicos y geohidrológicos muestran a los deslizamientos 

en primer lugar (36,81%), le siguen las caídas de rocas y derrumbes (22,25%), los flujos 

(17,83%), los procesos de erosión de laderas (10,25%), movimientos complejos 

(7,81%), erosión e inundación fluviales (3,22%), reptaciones (1,56%), hundimientos 

(0,18%) y vuelcos (0,09%). Los desprendimientos de rocas y colapsos (derrumbes), son 

comunes en las laderas naturales como cortes de carreteras, muchas veces 

influenciados por la deforestación. Los flujos de detritos y erosión de laderas, generan 

huaicos o flujos de lodo canalizados, que interrumpen periódicamente tramos de 

carreteras principales y/o afectan áreas de cultivo. Los movimientos complejos, agrupan 

ocurrencias combinadas de deslizamientos-flujos, derrumbes-flujos, deslizamiento-

reptación u otro movimiento en masa de carácter complejo. La erosión fluvial e 

inundaciones, se encuentran asociadas a las avenidas estacionales de los ríos de la 

vertiente pacífica, así como algunos sectores de los ríos afluentes al Marañón. Las 

reptaciones son muy poco frecuentes. Los hundimientos, caracterizan a la región norte 

de Celendín, al sur de Chota, entre Cutervo y Tacabamba, y en general están asociados 

a rocas calcáreas. Los vuelcos están relacionados a taludes sujetos a caída de rocas o 

derrumbes (en muchos casos, en forma combinada). 

 

Respecto a la vulnerabilidad en el departamento, un 35.4% de la población se encuentra 

ubicada en áreas consideradas como ciudades. La provincia de Cajamarca es la más 

poblada, pues representa el 26% de la población departamental, seguida de Jaén 

13.8%, Chota 10.7% y Cutervo 9%. Algunas de las localidades que han experimentado 

un crecimiento de la población urbana son: Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, 

Cutervo, Contumazá, Chota y Celendín, cuya base económica se soporta 

principalmente en el desarrollo de actividades agrícolas y de servicios; ciudades como 

Bambamarca, Cajabamba están vinculadas a un espacio de vocación agrícola y minera. 

Un tercer grupo lo conforman asentamientos urbanos como Chilete, Tembladera, 

Magdalena, Huambos, Hualgayoc, Pucará y Santa Cruz, los cuales están vinculados a 

espacios económicos agrícolas, ganaderos y mineros. La ciudad de Cajamarca 
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experimentó en los últimos años un rápido y acelerado crecimiento, en respuesta a la 

generación de empleo a raíz de la actividad minera relacionada con la Minera 

Yanacocha, Cerro Corona y otras actividades conexas. Esto no estuvo antecedido de 

un proceso de planificación urbana, que determinase las posibles zonas de expansión 

y las zonas intangibles, sino que su desarrollo se viene dando en forma desordenada y 

caótica. 

 

Los problemas que más se relacionan a la vulnerabilidad urbana, es la falta de 

planificación y ordenamiento del territorio rural (no urbano), como áreas de expansión 

urbana (ocupación de áreas susceptibles a peligros), que permitan el uso adecuado del 

suelo y su territorio. Una problemática común de algunas capitales de provincia y 

muchas distritales es la falta de adecuados sistemas de drenajes pluviales. 

Morfológicamente, muchas de las localidades se asientan sobre depósitos de 

piedemonte y se encuentran limitadas por colinas o montañas circundantes. 

Generalmente están surcadas por ríos de régimen estacional, donde se están ganando 

algunas tierras antes dedicadas a la agricultura o vertientes de laderas, de moderada a 

suave pendiente con cárcavas o quebradas que se activan con lluvias ocasionales a 

excepcionales. Estas características de susceptibilidad física intrínseca las hace más 

vulnerables. Las lluvias son pronunciadas y a veces prolongadas; es importante 

mantener en las áreas urbanas, los drenes y cauces limpias, existentes en las 

quebrabas que permitan un buen desagüe de las aguas pluviales y evitar los desbordes 

e inundaciones. En general el drenaje urbano en las ciudades y asentamientos urbanos 

de la región Cajamarca es limitado. Las autoridades municipales tienen poco 

conocimiento de la infraestructura instalada (canales, cunetas, alcantarillas, rejas, etc.) 

y de la necesidad de contar con un sistema eficiente de drenaje urbano, para prevenir 

inundaciones durante las épocas de lluvias. Carecen además de información de las 

inversiones realizadas en drenaje y no es considerado un servicio público, el cual 

debería ser retribuido. 

 

El departamento de Cajamarca, presenta un total de 171 zonas críticas por peligros 

naturales (remoción en masa, inundaciones y heladas), destacan los siguientes 

sectores, para las 13 provincias de Cajamarca:  

1) Chota: Las quebradas Playa Seca, Carrizal (frente a Chamana), Tallal y La 

Granja, son susceptibles a huaicos que afectan principalmente tramos de 

carreteras; Puente Cumbil-Cirato, Naranjo-La Colpa, quebrada Potrera, Nuevo 
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Porvenir, El Pollo, Huambos, Paltarume; son afectadas por deslizamientos, 

derrumbes o movimientos complejos que afectan tramos de carreteras, áreas de 

cultivo y zonas urbanas. 

2) Santa Cruz: Sectores de Cascadén, Catache- La Munana, Pulán, Tayapampa, 

Chaquil, Azafrán, Viviana y Uticyacu, son zonas con deslizamientos que afectan 

áreas rurales, de cultivo y carreteras.  

3) San Miguel: Sectores de Tongod, Mutuy y Pabellón Chico; son susceptibles a 

deslizamientos y derrumbes de tierras de cultivo, así como Calquis, Pampa 

Larga, San Luis, Vivero, La Venturanza y San Martín; están sujetas a huaicos 

frecuentes, así como los sectores de El Mango y Miradorcito afectadas por 

erosión fluvial. 

4) Contumazá: Las quebradas El Mango, Ventanillas, Pitura, Cafetal, Pay Pay, 

Tembladera, Las Viejas, Las Hamacas, La Florida, Chorro, Higuerón Chausis y 

varias quebradas entre Chilete y Contumazá son susceptibles a huaicos que 

afectan la carretera a Cajamarca; se incluyen varios tramos con derrumbes, 

deslizamientos e intensa erosión de laderas, en la cuenca media-superior del río. 

5) San Pablo: En la confluencia de los ríos San Pablo y Magdalena (carretera 

Chilete-San Pablo), algunas quebradas activas originan huaicos 

frecuentemente, así como deslizamientos y derrumbes en la carretera que une 

con Cajamarca.  

6) Cajamarca: Sectores entre San Juan y Cajamarca, Choten, Pueblo NuevoSan 

Juan, Huana Huana, Choropampa, El Tingo y algunos taludes de la carretera 

principal a Cajamarca presentan peligro de deslizamientos, derrumbes y 

cárcavas; así mismo, las quebradas Las Viñas, Amillas, Shilango, Tallal, son 

susceptibles a huaicos. Se incluye sectores de la ciudad de Cajamarca y 

alrededores (Chonta, quebrada Purhuay y Lluscapampa), que son susceptibles 

de inundación y deslizamientos, algunos tramos de la carretera a Namora, con 

erosión de laderas intensa, algunos huaicos y erosión-inundación fluvial. 

7) Celendín: Presenta en el valle del río Grande, entre Celendín y Llanguat y la 

quebrada Catalina, sectores muy susceptibles a deslizamientos, derrumbes y 

huaicos; en el sector de Utco y cerca de Chalán, también sectores con 

deslizamientos.  

8) Cajabamba: En el valle del río Condebamba (sectores de Huayo y Aguas 

Calientes, Maticucho y Tambería), existe peligro frecuente de erosióninundación 

de extensas tierras de cultivo en período de avenidas, mientras que en las 
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quebradas Araqueda y Pauquilla/Chimín; ocurren derrumbes, deslizamientos y 

huaicos.  

9) San Marcos: Presenta en la quebrada Chulucana (entre Pauca y La Morada), 

peligro de derrumbes; las quebradas Chancay, Mala Muerte, Las Tizas y Tulpuna 

y el sector Laguna, presenta procesos avanzados de cárcavas y derrumbes. Se 

incluye el sector del distrito de San Marcos y puente Huayobamba, con peligro 

de erosión-inundación fluvial. 

10) Hualgayoc: Una de las zonas críticas se ubica en el barrio Cinco Esquinas, 

afectado por un deslizamiento que compromete parte de la ciudad de 

Bambamarca; asimismo en el sector de Cuñacales Bajo, parte del valle del río 

Llaucano con peligro de deslizamientos, derrumbes y movimientos complejos.  

11) Cutervo: En los sectores de El Infiernillo, Pistolero, Timbo, Chilcapata y valle del 

río Sócota presenta varios sectores con peligro de reactivación de deslizamiento 

de tierras; en la quebrada Sal Si Puedes, valle del río Callayuc, río Secse, entre 

Chiple y San Juan de Cavico, entre la quebrada Churas y Chiple, entre 

Cabramayo y Livinto, así como algunos tramos de la carretera Olmos-Corral 

Quemado, se tienen varias zonas con peligro de derrumbes.  

12) Jaén: En el valle del río Huancabamba, el sector de Pomahuaca, río Piquijaca, 

pampa del Trigo, entre Playa Grande y El Algarrobo, Zonanga, Pucará, la Vega 

del Puente, Tamborillo presenta sectores con peligro de huaicos; sectores 

susceptibles a deslizamientos y derrumbes se presentan en los cerros: Olimpo, 

Leonero, Pishocal, Pistolero, Tranca, Serrucho, así como entre Huabal y 

quebrada Tasajeras y La Foresta. También existen zonas sujetas a erosión e 

inundación fluvial como en Chamaya-Molino, quebrada Jaén-Pueblo Viejo. 

13) San Ignacio: áreas susceptibles a huaicos frecuentes se dan en Boca Chirinos 

y quebrada Granadillas, y peligro de deslizamientos en Yandilusa, Alisal, 

carretera a Los Llanos, Chuchuhuasi, así como peligro de inundación-erosión 

fluvial en la desembocadura del río Tabaconas al río Chinchipe. 

 

3.7.1.2. Identificación de medidas de prevención y mitigación ante desastres 

 

Actualmente la gestión del riesgo de desastres viene siendo incorporada como enfoque 

en el desarrollo de diferentes Proyectos de Inversión Pública (PIP) no solo del Gobierno 

Regional Cajamarca sino de las demás entidades públicas que formulan y desarrollan 

proyectos, la información que se encuentra publicada en el Banco de Inversiones para 
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el Gobierno Regional se aprecian en la tabla 193. 

 

De estos PIPs, dos comprenden una relación directa con la Gestión del Riesgo de 

Desastres el proyecto de código 2413416 denominado: “MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y DE ACCIDENTES EN GENERAL DE 

LAS COMPAÑÍAS DE BOMBEROS DE LOS DISTRITOS DE CAJAMARCA Y LOS 

BAÑOS DEL INCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA Y DISTRITO DE CELENDIN - 

PROVINCIA DE CELENDIN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”; y el proyecto con 

código 2339821,denominado: “CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN 

CONTRA INUNDACIONES EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO CHIMIN, SECTORES 

DE CUBA Y EL TINGO, CENTRO POBLADO DE TABACAL DEL DISTRITO DE 

CACHACHI - PROVINCIA DE CAJABAMBA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”. Los 

demás PIP son estructurales y con el respectivo código se puede consultar los detalles 

en la correspondiente aplicación web del MEF7. 

 

 

7 Consultar en http://ofi5.mef.gob.pe/inviertePub/ConsultaPublica/ConsultaAvanzada 
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Tabla 193. 

 PIP Generados por el Gobierno Regional Cajamarca 

COD NOMBRE DEL PROYECTO Monto ESTADO 

PIP 

NIVEL SECTOR PLIEGO EJECUTA NIVEL 

VIABILIDAD 

COSTO (S/.) 

2413416 

 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y DE 

ACCIDENTES EN GENERAL DE LAS 

COMPAÑÍAS DE BOMBEROS DE LOS 

DISTRITOS DE CAJAMARCA Y LOS 

BAÑOS DEL INCA DE LA PROVINCIA DE 

CAJAMARCA Y DISTRITO DE CELENDIN - 

PROVINCIA DE CELENDIN - 

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 

79435395.86 

 

Viable GR Gobiernos 

Regionales 

Gobierno 

Regional 

Cajamarca 

REGION 

CAJAMARCA-

SEDE CENTRAL 

 

PERFIL 

 

86261636.33 

 

2339821 

 

CREACION DEL SERVICIO DE 

PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES 

EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO 

CHIMIN, SECTORES DE CUBA Y EL 

TINGO, CENTRO POBLADO DE TABACAL 

DEL DISTRITO DE CACHACHI - 

PROVINCIA DE CAJABAMBA - 

3515455.21 

 

Viable GR Gobiernos 

Regionales 

Gobierno 

Regional 

Cajamarca 

REGION 

CAJAMARCA-

SEDE CENTRAL 

 

FICHA TECNICA 

DE BAJA Y 

MEDIANA 

COMPLEJIDAD 

 

3515455.21 
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DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 

2353654 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA 

RIEGO CON SISTEMA DE 

REPRESAMIENTO, LOCALIDAD DE 

QUENGORIO, DISTRITO DE 

BAMBAMARCA - PROVINCIA DE 

HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE 

CAJAMARCA 

181355591.7 VIABLE GR Gobiernos 

Regionales 

Gobierno 

Regional 

Cajamarca 

REGION 

CAJAMARCA-

SEDE CENTRAL 

PERFIL 181355591.7 

2414203 CREACION Y MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CON 

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y 

REGULACIÓN HÍDRICA EN LOS 

DISTRITOS DE SAN SILVESTRE DE 

COCHAN Y TUMBADEN, LAS PROVINCIAS 

DE SAN MIGUEL Y SAN PABLO DEL 

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 

100377900.6 VIABLE GR Gobiernos 

Regionales 

Gobierno 

Regional 

Cajamarca 

REGION 

CAJAMARCA-

SEDE CENTRAL 

PERFIL 100377900.6 

2353712 CREACION Y MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CON 

SISTEMA DE REPRESAMIENTO, CANAL 

COLPA CULLATE Y CHORRO BLANCO, 

66295978 VIABLE GR Gobiernos 

Regionales 

Gobierno 

Regional 

Cajamarca 

REGION 

CAJAMARCA-

SEDE CENTRAL 

PERFIL 66295978 
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DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA 

DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE 

CAJAMARCA 

2475447 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 

PARA RIEGO CON SISTEMA DE 

REPRESAMIENTO DEL CENTRO 

POBLADO DE CHIPULUC DEL DISTRITO 

DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO 

- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 

58858455.67 VIABLE GR Gobiernos 

Regionales 

Gobierno 

Regional 

Cajamarca 

REGION 

CAJAMARCA-

CUTERVO 

PERFIL 58858455.67 

2353766 CREACION DEL SISTEMA DE 

REPRESAMIENTO DE LA MICROCUENCA 

CHILAL Y MEJORAMIENTO DE LOS 

CANALES DE RIEGO: EL MONTE, 

CATACHE I, CATACHE II, PICUY MUNANA 

Y EL TINGO, DISTRITO DE CATACHE - 

PROVINCIA DE SANTA CRUZ - 

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 

27786418.67 VIABLE GR Gobiernos 

Regionales 

Gobierno 

Regional 

Cajamarca 

REGION 

CAJAMARCA-

SEDE CENTRAL 

FICHA TECNICA 

DE BAJA Y 

MEDIANA 

COMPLEJIDAD 

27786418.67 

2433988 CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD 

CAMPESINA DE TOCMOCHE DISTRITO 

22478408.02 VIABLE GR Gobiernos 

Regionales 

Gobierno 

Regional 

REGION 

CAJAMARCA-

PERFIL 22478408.02 
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DE TOCMOCHE - PROVINCIA DE CHOTA - 

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 

Cajamarca CHOTA 

2356027 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA 

RIEGO DE LOS CASERIOS DE 

TABLACUCHO, FARO ALTO, FARO BAJO, 

ALTO REJOPAMPA, COCHAPAMPA, 

MARAYPATA, ATUMPAMPA, 

CHOGOPAMPA, LA RAMADA, CHACATO, 

ALTO SENDAMADAL, SUROPATA Y EL 

SURO - DISTRITO DE SOROCHUCO - 

PROVINCIA DE CELENDIN - 

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 

20572420.47 VIABLE GR Gobiernos 

Regionales 

Gobierno 

Regional 

Cajamarca 

REGION 

CAJAMARCA-

SEDE CENTRAL 

PERFIL 20572420.47 

2356216 MEJORAMIENTO DEL ACCESO, 

COBERTURA, CALIDAD Y PRESTACIÓN 

DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA 

CADENA PRODUCTIVA DE TARA EN LAS 

PROVINCIAS DE CAJAMARCA, 

CAJABAMBA, CELENDÍN, CHOTA, 

CONTUMAZÁ, SAN MARCOS, SAN 

MIGUEL, SAN PABLO Y SANTA CRUZ DE 

LA REGIÓN CAJAMARCA” 

16093684.96 VIABLE GR Gobiernos 

Regionales 

Gobierno 

Regional 

Cajamarca 

REGION 

CAJAMARCA-

AGRICULTURA 

PERFIL 16093684.96 
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MULTIPROVINCIAL - DISTRITO DE 

CAJAMARCA - PROVINCIA DE 

CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE 

CAJAMARCA 

2384846 CREACION DEL SISTEMA DE 

REPRESAMIENTO DE LA MICROCUENCA 

SENDAMAL, DISTRITO DE HUASMIN - 

PROVINCIA DE CELENDIN - 

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 

12219710.67 VIABLE GR Gobiernos 

Regionales 

Gobierno 

Regional 

Cajamarca 

REGION 

CAJAMARCA-

SEDE CENTRAL 

PERFIL 12219710.67 

2460835 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA 

RIEGO EN LOS CASERÍOS EL SAUCE, EL 

PROGRESO, MASHACAT, TAYAPAMPA Y 

LOS REYES, 5 LOCALIDADES DEL 

DISTRITO DE HUASMIN - PROVINCIA DE 

CELENDIN - DEPARTAMENTO DE 

CAJAMARCA 

9773175.72 VIABLE GR Gobiernos 

Regionales 

Gobierno 

Regional 

Cajamarca 

REGION 

CAJAMARCA-

AGRICULTURA 

FICHA TECNICA 

DE BAJA Y 

MEDIANA 

COMPLEJIDAD 

9773175.72 

2413388 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 

PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE 

RIEGO DE LOS CANALES LAS VARAS - LA 

ISLA, CD GALLITO, TOLON ALTO, CD 

9503347.91 VIABLE GR Gobiernos 

Regionales 

Gobierno 

Regional 

Cajamarca 

REGION 

CAJAMARCA-

SEDE CENTRAL 

PERFIL 9503347.91 
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VENTANILLAS, NINA TANTA, 

MOSTACERO, AYAY Y CUEVA, DISTRITO 

DE YONAN - PROVINCIA DE CONTUMAZA 

- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 

2465369 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 

SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, EN 6 

LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAJAS - 

PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO 

DE CAJAMARCA 

7643413.19 VIABLE GR Gobiernos 

Regionales 

Gobierno 

Regional 

Cajamarca 

REGION 

CAJAMARCA-

AGRICULTURA 

FICHA TECNICA 

DE BAJA Y 

MEDIANA 

COMPLEJIDAD 

7643413.19 

2465172 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 

SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, EN LOS 

CENTROS POBLADOS DE APALIÍN Y 

BELLAVISTA BAJA, EN LOS DISTRITOS DE 

LOS BAÑOS DEL INCA Y ENCAÑADA DE 

LA PROVINCIA DE CAJAMARCA - 

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 

6011207.45 VIABLE GR Gobiernos 

Regionales 

Gobierno 

Regional 

Cajamarca 

REGION 

CAJAMARCA-

AGRICULTURA 

FICHA TECNICA 

DE BAJA Y 

MEDIANA 

COMPLEJIDAD 

6011207.45 

2451365 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 

SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS 

CASERIOS DE EL TAMBO, TRIGO PAMPA, 

LA COCHA, TIERRA AMARILLA, 

4594775.56 VIABLE GR Gobiernos 

Regionales 

Gobierno 

Regional 

Cajamarca 

REGION 

CAJAMARCA-

AGRICULTURA 

FICHA TECNICA 

DE BAJA Y 

MEDIANA 

4594775.56 
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PEDREGAL, PAMPA VERDE, 

GRANADILLAS, SAN ISIDRO Y OTROS DE 

LOS CANALES CHORRO BLANCO Y 

PORTACHUELO GRANDE 8 

LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAN 

FELIPE - PROVINCIA DE JAEN - 

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 

COMPLEJIDAD 

2414261 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA A 

NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE 

RIEGO TECNIFICADO EN EL CENTRO 

POBLADO DE COLPA ALTA, EL GAVILAN, 

COLPATUAPAMPA - DISTRITO DE CHOTA - 

PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO 

DE CAJAMARCA 

3412325.93 VIABLE GR Gobiernos 

Regionales 

Gobierno 

Regional 

Cajamarca 

REGION 

CAJAMARCA-

CHOTA 

PERFIL 3412325.93 

2414272 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 

A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA 

DE RIEGO TECNIFICADO EN LAS 

LOCALIDADES DE LAS ROSAS, LA 

LIBERTAD, SANTA CLARA - DISTRITO DE 

CHALAMARCA - PROVINCIA DE CHOTA - 

3134725.31 VIABLE GR Gobiernos 

Regionales 

Gobierno 

Regional 

Cajamarca 

REGION 

CAJAMARCA-

CHOTA 

PERFIL 3134725.31 
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DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA  

2414266 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 

A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA 

DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERIO 

DEL CENTRO POBLADO DE 

RAMBRAMPATA (SHOTORCO 

RAMBRAMPATA) - DISTRITO DE CHOTA - 

PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO 

DE CAJAMARCA 

1875871.01 VIABLE GR Gobiernos 

Regionales 

Gobierno 

Regional 

Cajamarca 

REGION 

CAJAMARCA-

CHOTA 

FICHA TÉCNICA 

SIMPLIFICADA 

1875871.01 

2429629 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 

DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL COLPA 

RAMADA, CASERÍO PLAN MANZANAS 

DEL DISTRITO DE CAJAMARCA - 

PROVINCIA DE CAJAMARCA - 

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 

1010630.03 VIABLE GR Gobiernos 

Regionales 

Gobierno 

Regional 

Cajamarca 

REGION 

CAJAMARCA-

SEDE CENTRAL 

FICHA TÉCNICA 

SIMPLIFICADA 

1010630.03 

2434646 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO 

LAS LIMAS DE LA LOCALIDAD DE YATUN 

DEL DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA 

DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE 

578415.59 VIABLE GR Gobiernos 

Regionales 

Gobierno 

Regional 

Cajamarca 

REGION 

CAJAMARCA-

CUTERVO 

FICHA TÉCNICA 

SIMPLIFICADA 

578415.59 
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CAJAMARCA 

2430827 CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO; 

EN EL(LA) CUSHIPUQUIO - VENTANILLAS 

DE COMBAYO EN LA LOCALIDAD 

COMBAYO, DISTRITO DE ENCAÑADA, 

PROVINCIA CAJAMARCA, 

DEPARTAMENTO CAJAMARCA 

197890.24 APROBADO GR Gobiernos 

Regionales 

Gobierno 

Regional 

Cajamarca 

REGION 

CAJAMARCA-

SEDE CENTRAL 

PERFIL 339654.26 

2471932 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE 

CONTROL DE LA EROSIÓN DE SUELOS, 

MEDIANTE LA FORESTACIÓN Y RE-

FORESTACIÓN, EN LAS 13 PROVINCIAS 

DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 

33947411.46 VIABLE GR Gobiernos 

Regionales 

Gobierno 

Regional 

Cajamarca 

REGION 

CAJAMARCA-

AGRICULTURA 

FICHA TECNICA 

DE BAJA Y 

MEDIANA 

COMPLEJIDAD 

33947411.46 

2364986 RECUPERACION DEL SERVICIO 

ECOSISTEMICO DE CONTROL DE LA 

EROSIÓN DE SUELOS EN LA CUENCA 

DEL RÍO JEQUETEPEQUE; DISTRITOS DE 

SAN MIGUEL, CALQUIS, CATILLUC, EL 

PRADO, LLAPA Y SAN SILVESTRE DE 

COCHAN - PROVINCIA DE SAN MIGUEL; 

17942940.13 VIABLE GR Gobiernos 

Regionales 

Gobierno 

Regional 

Cajamarca 

REGION 

CAJAMARCA-

SEDE CENTRAL 

PERFIL 17942940.13 
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DISTRITO DE TUMBADEN - PROVINCIA 

DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE 

CAJAMARCA 

2380317 RECUPERACION DEL SERVICIO 

ECOSISTEMICO DE REGULACION 

HIDRICA EN LAS SUB CUENCA DEL RIO 

LLAUCAN Y LA MICROCUENCA DEL RIO 

PERLAMAYO, PROVINCIA DE 

HUALGAYOC, REGION DE CAJAMARCA 

11327610.08 VIABLE GR Gobiernos 

Regionales 

Gobierno 

Regional 

Cajamarca 

 PERFIL 11327610.08 

2360966 RECUPERACION DEL SERVICIO 

ECOSISTEMICO DE CONTROL DE 

EROSION DE SUELOS DEL REFUGIO DE 

VIDA SILVESTRE BOSQUE NUBLADOS DE 

UDIMA Y SU A REA DE INFLUENCIA, 

DISTRITOS DE CALQUIS Y CATACHE, LAS 

PROVINCIAS DE SAN MIGUEL Y SANTA 

CRUZ DEL DEPARTAMENTO DE 

CAJAMARCA 

4727653.38 VIABLE GR Gobiernos 

Regionales 

Gobierno 

Regional 

Cajamarca 

REGION 

CAJAMARCA-

SEDE CENTRAL 

FICHA TÉCNICA 

ESTANDAR 

4727653.38 

2378985 RECUPERACION DE LOS SERVICIOS 

AMBIENTALES HIDRICOS MEDIANTE LA 

4163494.75 VIABLE GR Gobiernos Gobierno 

Regional 

 PERFIL 4212702.29 
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REFORESTACION EN LA ZONA ALTO 

ANDINA DE LOS DISTRITOS DE 

CHALAMARCA, CONCHAN Y CHOTA, 

PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA 

Regionales Cajamarca 

2413361 RECUPERACION DEL SERVICIO 

ECOSISTÉMICO DE CONTROL DE LA 

EROSIÓN DE SUELOS EN LA 

COMUNIDAD CAMPESINA CALISPUQUIO, 

DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA 

DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE 

CAJAMARCA 

148712.23 VIABLE GR Gobiernos 

Regionales 

Gobierno 

Regional 

Cajamarca 

REGION 

CAJAMARCA-

SEDE CENTRAL 

FICHA TÉCNICA 

SIMPLIFICADA 

148712.23 

Fuente: Invierte.pe - 2020 

 

 

 

 



 

 

Figura 99. Ubicación Referencial de Proyectos Viables del Gobierno Regional 

Cajamarca. 

Fuente: Invierte.pe 2020
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El desarrollo de una propuesta para hacer frente al riesgo de desastres, exige al 

gobierno regional claridad respecto a que riesgos y peligros amenazan el territorio de 

Cajamarca, que sectores de la población, recursos y medios de vida son afectados, sino 

disposición con el Estado a fin de lograr una alianza con la sociedad para emprender 

medidas oportunas y adecuadas para prevenir la ocurrencia de los desastres o 

enfrentarlos adecuadamente para limitar su daño y consecuencias. En tal sentido, la 

propuesta de medidas de prevención y mitigación deben expresar con claridad los 

objetivos, lineamientos, estrategias y medidas o acciones que son las recomendadas a 

ser incorporadas dentro de los diferentes instrumentos de planificación tanto a nivel 

local, provincial y departamental de manera transversal. 

 

Lineamientos: Los lineamientos son las grandes directrices que orientaran el 

desarrollo de esta propuesta, y parten de lo que el gobierno regional debe realizar desde 

su propio sistema de gestión, en relación a los otros niveles de gobierno, nacional y 

local, con una articulación vertical; y de manera horizontal con las otras agencias 

estatales y organizaciones de la sociedad civil. Teniendo como objetivo principal 

disminuir los niveles de vulnerabilidad de la población frente al riesgo de desastres a 

través de políticas, estrategias, planes y acciones de prevención y mitigación dirigidas 

a los sectores que viven en condiciones de alto riesgo, los mismos que han sido 

identificados en este Estudio Especializado. 

 

Inherentemente podemos manifestar que se podrá incrementar las capacidades de 

gestión de riesgo de desastres en los tres niveles de gestión publica en el departamento 

de Cajamarca. Se diseñará, implementará y evaluará políticas publicas que consideren 

el establecimiento de sistemas de planificación, alerta temprana e intervención operativa 

con el fin de prevenir y actuar frente al riesgo de desastres naturales o antrópicos. 

Finalmente, lo que se busca es fomentar una cultura de prevención frente a los riesgos 

de desastres y el cambio climático en la sociedad civil; a fin de cumplir con lo antes 

indicado se establecido las siguientes líneas estratégicas: 

 

Línea estratégica 1: Fortalecimiento de la gestión territorial y la reducción de la 

vulnerabilidad frente a amenazas del riesgo de desastres.  

 



 

 

Se parte de señalar que la gestión regional es descentralizada y de base territorial, en 

tanto la responsabilidad del gobierno regional, dentro de las competencias compartidas 

de acuerdo a la ley, implican asumir que la población, los recursos, sus relaciones, sus 

actividades y resultados respecto al desarrollo son inherentes a las decisiones que esta 

instancia de gobierno asuma, en este caso, frente a las amenazas del riesgo de 

desastres, siendo las medidas a asumir orientadas a mejorar las capacidades y recursos 

de la población para reducir su nivel de vulnerabilidad respecto a estos riesgos y sus 

consecuencias. 

 

Línea estratégica 2: Desarrollo de los sistemas de planificación regional con 

enfoque de GRD.  

 

Los sistemas de planificación permiten que la gestión pública transite de una gestión 

inexperta a una donde la existencia de planes e instrumentos de gestión consideran el 

conocimiento, el manejo de información, el establecimiento de prioridades y el destinar 

recursos, sean suficientes para prever de manera contingente la acción del estado 

respecto a los riesgos de desastre que puedan tener ocurrencia en el territorio. En tal 

sentido, la planificación territorial, sectorial, general y especializada, en niveles 

estratégico, a mediano plazo y operativa deben asumirse de manera armonizada a los 

planes nacionales y sectoriales, y a partir de la respuesta desde el gobierno regional a 

las diversas situaciones que puedan producirse y que reclaman niveles de anticipación 

o previsión, para lo cual el enfoque de GRD es sustancial. 

 

Línea estratégica 3: Diseño de respuestas operativas para la prevención y acción 

frente los riesgos de desastres. 

 

La capacidad de los gobiernos se encuentra en la toma de decisiones y el despliegue 

de sus recursos para prevenir y actuar frente a los riesgos de desastre. En tal sentido la 

actuación del gobierno regional debe enfrentar los riesgos latentes o potenciales y los 

riesgos cotidianos. Los primeros se producen frente a emergencias, que no es lo mismo 

que actuar en las emergencias, sino en generar mecanismos sociales, políticos, 

institucionales, etc. que contribuyan a mitigar o adaptarse frente a estos fenómenos en 

tanto amenazas y las vulnerabilidades. 
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Línea estratégica 4: Reorientación y priorización de la inversión pública regional 

para la gestión ambiental y adaptación al cambio climático alineados a la GdRD.  

 

La iniciativa tanto a nivel departamental y local respecto a los cambios climáticos, pese 

a la voluntad de agencias de cooperación, los propios especialistas y pocas autoridades, 

es incipiente frente al gran tamaño de los problemas a enfrentar. Por ello urge diseñar 

propuestas articuladoras que faciliten un mejor panorama institucional, organizativo, 

cultural y social, que haga frente a nuevos escenarios, dentro de lo cual se requiere que 

los recursos destinados a la inversión pública sean reorientados y priorizados de 

acuerdo a la necesidad de hacer más eficiente la gestión ambiental, territorial y la 

adaptación al cambio climático, los cuales están en directa relación con la GdRD como 

una manera de triangular el esfuerzo destinado a estos tres componentes de la gestión 

de los recursos naturales y el ambiente en el Departamento. 

 
Línea estratégica 5: Incentivar la educación ambiental paral fomento de una 

cultura de prevención.  

 

La necesidad de una cultura de la prevención es esencial al cambio de orientación 

respecto a los riesgos de desastres. Los desastres, como aglomeraciones del riesgo, no 

son condiciones externas de los procesos de desarrollo como se miraba anteriormente. 

Se asume que los desastres son proporcionales a las capacidades endógenas de 

respuesta, asumiendo que existe una relación directa entre los impactos de los 

desastres y las capacidades para enfrentarlos. En conclusión, los países en vías de 

desarrollo están más expuestos a un mayor riesgo de impacto de los desastres. La 

educación ambiental y el fomento de una cultura de prevención son una tarea común 

paral gobierno regional, el sector privado y la sociedad civil. 

 

Medidas y acciones: Desde esta propuesta se consideran las siguientes dimensiones 

y aspectos que atraviesan un conjunto de medidas y acciones como: 

 

Político institucional: Considera todas aquellas acciones que fortalecen la entidad 

pública respecto a su gestión, funcionalidad, recursos humanos y relaciones con otros 

actores públicos y privados. Toma en cuenta los siguientes aspectos:  



 

 

 Diseño normativo: la normatividad regional y su vinculación con la legislación 

nacional-sectorial relativo a la GRD.  

 Fortalecimiento Institucional: el diseño institucional que reforma y moderniza sus 

estructuras de gobierno de acuerdo a sus competencias y funciones  

 Desarrollo de capacidades institucionales: el fortalecimiento y desarrollo de las 

capacidades institucionales mediante estrategias de capacitación y asistencia 

técnica.  

 Coordinación y articulación interinstitucionales: los niveles de relacionamiento entre 

el gobierno regional, el gobierno nacional y las municipalidades.  

 

Ambiental: Considera la necesidad de asumir de manera informada las decisiones de 

gestión mediante la centralización de la información y producción de conocimientos, así 

como los aspectos preventivos y de acción operativa frente a los desastres.  

 Diseño de sistemas de información integrados y soporte a la gestión: fortaleciendo 

los sistemas de información regional y locales.  

 Estudios e investigación aplicada sobre vulnerabilidad y gestión de riesgos de 

desastre: profundizando el conocimiento de los fenómenos y anticipando mediante 

la simulación sus consecuencias directas de modo que se tomen en cuenta en la 

planificación de las actividades de prevención y respuesta.  

 Diseño de sistemas de alerta temprana frente al riesgo de desastres: los sistemas 

de alerta temprana que permiten anticipar o aproximarse mediante un monitoreo 

oportuno de las señales de riesgo ante desastres.  

 Mejora del sistema de respuesta operativa frente al riesgo de desastres: la 

preparación del personal del gobierno regional, unidades funcionales y recursos 

para hacer frente a los desastres.  

 

Socioeconómico y sociocultural: Es la capacidad del gobierno regional para disponer 

las medidas que sean necesaria para proteger los medios de vida y la integridad de la 

población haciendo uso de la educación y acciones de movilización social encaminadas 

a una cultura de prevención.  

 Intervención en educación ambiental en GdRD: la educación ambiental será 

prioritaria en las medidas a asumir desde el gobierno regional en todos sus niveles 

de acción.  
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 Fomento de una cultura de prevención del riesgo: la cultura de prevención de riesgos 

de desastre y frente al cambio climático es una actitud a construir en autoridades, 

funcionarios, servidores, instituciones y ciudadanía como un capital institucional 

fundamental para hacer gestión del riesgo.  

 Concertación social y participación ciudadana: la acción del gobierno regional se 

asienta en la capacidad de sus autoridades de concertar con todos los sectores de 

la sociedad regional, y establecer espacios y mecanismos de participación 

ciudadana frente a los riesgos de desastres e impacto del cambio climático.  

 

Procesos de planificación: la planificación pública es una exigencia para que el 

gobierno regional sea moderno y eficiente. Se adoptarán todos los medios posibles para 

afianzar las capacidades y procesos de planificación que permita tener instrumentos de 

gestión de corto, mediano y largo plazo adecuados a la GdRD y el cambio climático.  

 Articulación del plan de desarrollo concertado regional y local: un aspecto clave para 

integrar el sistema de planificación regional es articular el plan regional y los planes 

locales de desarrollo concertado, junto a otros planes sectoriales.  

 Desarrollar el conocimiento del Riesgo: el conocimiento del riesgo es una actitud 

frente al riesgo, que permitirá que las autoridades y funcionarios integren o 

internalicen el enfoque de GdRD y del cambio climático en las diferentes actividades 

que comprenden sus labores y decisiones cotidianas.  

 Fortalecimiento de capacidades de planificación y ordenamiento territorial: la 

planificación se sustenta de capacidades en autoridades y funcionarios, donde una 

de las principales herramientas de gestión es el plan de ordenamiento territorial 

enfocado a un desarrollo territorial.  

 Identificación de proyectos con criterios de GdRD: implica la formulación de 

proyectos de inversión adecuados con la emergencia del territorio regional.  

 



 

 

Tabla 194. 

 Lineamientos, Medidas y Acciones 

LINEAMIENTO MEDIDAS ACCIONES 
ACTIVIDADES  

ESPECÍFICAS 

PROYECTOS 

REGIONALES 

Línea estratégica 1: 

Fortalecimiento de la 

gestión territorial y la 

reducción de la 

vulnerabilidad frente a 

amenazas del riesgo de 

desastres. 

Diseño normativo  Formular nuevas políticas regionales en 

materia de prevención de riesgos de 

desastres. 

 Revisar normativa a nivel regional 

alineándolas con el marco normativo 

nacional. 

 Elaborar una propuesta de 

modernización administrativa del 

gobierno regional adecuada a las 

normativas vigentes (CENEPRED y 

SERVIR). 

 Revisión y 

actualización del PEI 

 Elaboración de la 

matriz de gestión de 

riesgos de desastres 

 

Desarrollo de 

capacidades 

institucionales 

 Desarrollar un plan de fortalecimiento 

de capacidades para la implementación 

de la Política Regional de Gestión del 

Riesgo. 

 Concertar con II. EE. de nivel superior y 

universitario el desarrollo de nuevas 

carreras técnicas y profesionales 

 Fortalecimiento de la 

Subgerencia de 

Acondicionamiento 

Territorial, 

Subgerencia de 

Recursos Naturales y 

Áreas Naturales 

Protegidas además 
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orientadas a la GdRD y el cambio 

climático. 

 Implementar un programa de 

especialización para el personal del 

gobierno regional en la GdRD. 

de la Oficina de 

Defensa Nacional, por 

tener competencias 

en la GdRD y Cambio 

Climático. 

Coordinación y 

articulación 

interinstitucional 

 Fortalecer la Comisión Técnica 

Regional de ZEE-OT y la Plataforma 

Regional de GdRD. 

 Evaluar la Política Regional en 

concordancia con el Plan Nacional de 

Gestión de Riesgos y marcos 

internacionales vigentes. 

 Conformar el directorio de gestión de 

riesgos y adaptación al cambio climático 

con las entidades competentes. 

 Conformación de una 

comisión 

intergubernamental 

para coordinar las 

políticas regionales 

ambientales y 

territoriales en materia 

de GdRD y cambio 

climático. 

 

Concertación social y 

participación ciudadana 

 Monitorear de manera participativa el 

Plan Nacional y Regional de Gestión de 

Riesgos. 

 Conformar comités descentralizados de 

GdRD. 

 Participar con la sociedad civil en 

instancias de gestión ambiental y 

territorial regional. 

 Reorganización de la 

CAR con un enfoque 

de GdRD y cambio 

climático. 

 Elaboración de un 

Plan de 

fortalecimiento de los 

grupos de trabajo de 

Entrenamiento de la 

población en 

respuesta y 

rehabilitación en 

salud frente a 

emergencias y 



 

 

la GdRD a nivel 

provincial y distrital 

 Elaboración de un 

Plan de 

fortalecimiento del 

grupo técnico regional 

de cambio climático 

 Elaboración de un 

Plan regional de 

mejoramiento de la 

capacidad operativa 

de prevención y 

atención de 

emergencia del 

comité de defensa 

civil 

 Organización y 

capacitación a los 

voluntarios de defensa 

civil 

 

 

desastres (heladas). 
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LINEAMIENTO MEDIDAS ACCIONES 
ACTIVIDADES 

ESPECÍFICAS 

PROYECTOS 

REGIONALES 

Línea estratégica 2: 

Desarrollo de los 

sistemas de 

planificación regional 

con enfoque de GdRD. 

Incrementar el 

conocimiento del Riesgo. 

 Incorporar la gestión de riesgos en la 

aplicación de la información del proceso 

de ZEE y OT. 

 Formular planes regionales y locales 

con enfoque de GdRD. 

 Desarrollar lineamientos en la 

planificación de recuperación temprana 

a fenómenos naturales y antrópicos. 

 Formular planes 

regionales y locales 

de GRD y su 

articulación con los 

demás planes 

existentes 

Capacitación en 

técnicas no 

convencionales para 

los cultivos ante bajas 

temperaturas. 

 

Articular el PDRC con 

los lineamientos y 

políticas en GdRD así 

mismo con los planes 

sectoriales. 

 Articular el PDRC con los enfoques de 

GdRD, el cambio climático, la GIRH y la 

Gestión Ambiental. 

 Alinear los planes de desarrollo y 

sectoriales fundamentalmente desde el 

PDRC. 

 Sustentar y realizar estudios en GdRD y 

vulnerabilidad frente al cambio climático. 

 Elaborar el nuevo 

PDRC 2022 

 

Fortalecer capacidades 

en planificación 

territorial para lograr el 

desarrollo territorial del 

 Capacitar a funcionarios y servidores 

locales en la incorporación de criterios 

de la GdRD en la planificación local. 

 Elaborar el plan 

regional de 

fortalecimiento de 

capacidades 

 



 

 

Departamento de 

Cajamarca. 

 Especializar a funcionarios y servidores 

del Gobierno Regional en el enfoque de 

género en la GdRD y cambio climático. 

 Orientar a las Unidades Formuladoras en 

temas relacionados a la formulación y 

evaluación de PIP con enfoques de la 

GdRD y cambio climático.  

institucionales en 

planificación territorial 

 Articular los planes 

estratégicos, de 

mediano plazo y planes 

operativos a escala 

regional. 

 Articular planes sectoriales y temáticos 

al PDRC 2021 con transversalidad de 

GdRD y cambio climático. 

 Articular la Estrategia Regional de 

Cambio Climático al nuevo PDRC.  

 Elaborar un nuevo plan de 

implementación de la Estrategia 

Regional de Cambio Climático. 

 Articulación de 

Estrategia Regional 

de Cambio Climático 

de Tacna a planes de 

desarrollo concertado 

a nivel local provincial 

 

LINEAMIENTO MEDIDAS ACCIONES 
ACTIVIDADES 

ESPECÍFICAS 

PROYECTOS 

REGIONALES 

Línea estratégica 3: 

Diseño de respuestas 

operativas para la 

prevención y acción 

frente los riesgos de 

Optimizar el sistema de 

información geográfica 

e infraestructura de 

datos espaciales de tal 

forma que sean 

 Desarrollar las bases para una 

plataforma de intercambio de 

información sobre amenazas, 

vulnerabilidades y riesgos. 

 Fortalecer el SIAR a 

fin de que sea una 

plataforma amigable 

con condiciones 
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desastres. integrados.  Estandarizar el manejo de la 

información durante emergencias y las 

evaluaciones de daños para un correcto 

reporte a nivel nacional. 

 Actualizar la información de acuerdo a 

las fuentes oficiales. 

mínimas de 

funcionamiento. 

 Suscribir convenios 

con las principales 

entidades 

generadoras de 

información 

(SENAMHI, SUNARP, 

ANA, etc.) 

Elaborar estudios de 

investigación sobre 

GdRD. 

 Elaborar mapas temáticos de riesgos 

de desastres naturales y antrópicos. 

 Proponer y establecer metodologías de 

evaluación de riesgos. 

 Evaluar y sistematizar experiencias y 

casuísticas. 

 Establecer 

mecanismos 

evaluadores de los 

productos obtenidos de 

los diferentes estudios 

Generacion de 

estudios territoriales 

sobre movientos en 

masa 

 

Diseñar sistemas de 

alerta temprana frente 

al riesgo de desastres. 

 Fortalecer los sistemas de alerta 

temprana y ampliar la cobertura en 

áreas prioritarias identificadas y 

sustentadas. 

 

 Mejorar el servicio de 

prevención y 

capacidad de 

respuesta a 

emergencias frente a 

desastres naturales y 

antrópicos de la 

 



 

 

Oficina de Defensa 

Nacional 

Mejorar el sistema de 

respuesta operativa 

frente al riesgo de 

desastres. 

 Actualizar los protocolos de atención y 

respuesta a desastres provinciales. 

 Capacitar a funcionarios y servidores 

en el establecimiento de sistemas de 

alerta temprana y su adecuado uso. 

 Fortalecer la 

capacidad operativa 

de las unidades 

especiales de acción 

frente a emergencias 

(bomberos) 

Mantenimiento 

preventivo ante 

inundaciones en la 

red vial 

departamental de 

Cajamarca. 

 

LINEAMIENTO MEDIDAS ACCIONES 
ACTIVIDADES 

ESPECÍFICAS 

PROYECTOS 

REGIONALES 

Línea estratégica 4: 

Reorientación y 

priorización de la 

inversión pública 

regional para la gestión 

ambiental y adaptación 

Fortalecimiento 

institucional. 

 Integrar directivas claras para la 

formulación de PIP con enfoque de 

GdRD. 

 Fortalecer las diferentes unidades de 

formulación, OPI y unidades ejecutoras 

en materia de GdRD. 

 Crear unidades de 

evaluación de riesgo 

en la OPI. 
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al cambio climático 

alineados a la GdRD. 

Institucionalidad.  Aplicar una metodología para reducir la 

vulnerabilidad de la infraestructura 

social más expuesta. 

 Procedimentar la formulación de un 

plan de mediano plazo con enfoque de 

GDR. 

 Procedimentar la formulación de planes 

operativos con enfoque de GdDR y 

cambio climático. 

 Elaborar instrumentos 

técnicos de gestión 

como manuales y 

reglamentos. 

 Capacitar en el 

correcto uso y 

aplicación de 

manuales y 

reglamentos. 

  

Identificar prioridades 

para la formulación y 

evaluación de proyectos 

con criterios en la 

aplicación de la GdRD. 

 Elaborar la identificación espacial y 

física de la infraestructura social con 

riesgo de ser afectada por desastres. 

 Identificar las demandas de inversión 

general en PIP con aplicación del 

enfoque de GdRD y cambio climático. 

 Identificar las demandas de inversión 

específica para mejorar la respuesta a 

desastres 

 Identificar las demandas de inversión en 

proyectos para recuperar infraestructura 

afectada o vulnerable. 

 Elaborar el plan 

regional de 

rehabilitación de 

infraestructura vial, 

agraria, hidráulica y 

otras necesarias para 

los diferentes medios 

de vida reduciendo su 

vulnerabilidad al 

riesgo de desastres 

naturales. 

Población con 

medidas de 

protección física ante 

peligros 

hidrometeorológicos. 

 



 

 

 Proponer la elaboración de programas 

presupuestales para la formulación de 

PIP con enfoque de GdRD y cambio 

climático. 

LINEAMIENTO MEDIDAS ACCIONES 
ACTIVIDADES 

ESPECÍFICAS 

PROYECTOS 

REGIONALES 

Línea estratégica 5: 

Incentivar la educación 

ambiental para el 

fomento de una cultura 

de prevención. 

Enfocar la de GdRD y 

cambio climático en la 

curricula educativa  

 Desarrollar una propuesta de educación 

ambiental con la presencia de la cultura 

de prevención de riesgos ante 

desastres en las II.EE. 

 Asesorar en la elaboración del Plan 

Anual de Trabajo (PAT) de la UGEL con 

la aplicación del enfoque de GdRD. 

 Establecer un programa académico 

relacionado con el ambiente y la 

escuela. 

 Capacitar a docentes 

en el enfoque de 

GdRD. 

 Orientar el proyecto 

curricular en GdRD. 

 Especializar a 

docentes en gestión 

ambiental y desarrollo 

sostenible con énfasis 

en GdRD y cambio 

climatico. 

 

Fomentar la cultura de 

la GdRD y el cambio 

climático intersectorial 

 Sensibilizar y difundir en las 

comunidades en riesgo y población en 

general acerca de la GdRD. 

 Formar a los dirigentes comunales en 

materia de la GdRD. 

 Programar la mejora 

de la organización 

vecinal y comunal a 

fin de difundir e 

implementar planes 

Entrenamiento de la 

población en 

respuesta y 

rehabilitación en salud 

frente a emergencias 
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 Establecer un programa de 

mejoramiento de la infraestructura 

educativa con la reducción de 

vulnerabilidad ante el riesgo de 

desastres. 

de prevención de 

riesgos adecuados 

con la realidad de 

cada zona 

y desastres por 

inundación. 

 

Establecer planes 

estratégicos operativos 

de mediano plazo que 

incorporen acciones de 

educación ambiental y 

cultura de prevención. 

 Formular el plan regional de educación 

ambiental frente al cambio climático y 

GdRD. 

 Diseñar componentes educativos con 

una visión sociocultural en función del 

enfoque de la GdRD y el cambio 

climático. 

 Buscar fuentes de 

financiamiento para el 

plan regional de 

educación ambiental 

 Incorporar el plan 

regional de 

educación 

ambiental como 

eje transversal. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia



 

 

3.7.1.3. Inventario de medidas desde el gobierno regional o local 

(georreferenciados).  

 

Las pautas previas nos han permitido conocer mejor las características físicas del 

departamento de Cajamarca, con especial énfasis en aquellos aspectos que inciden en 

la generación de riesgos de desastres, bajo los límites de la disponibilidad de 

información existente. 

 

El modelamiento de los riesgos de desastres nos ha permitido estimar las potenciales 

afectaciones en el territorio por inundación, heladas y procesos geodinámicos sobre los 

elementos de análisis considerados: centros poblados, red vial y unidades productivas. 

Para disminuir el riesgo de afectación por alguno de estos fenómenos debemos 

contrarrestar alguno de los factores que los determinan. 

 

El riesgo tiene como principales factores al peligro y la vulnerabilidad. Pretender 

disminuir el peligro, significaría tratar de disminuir la intensidad o la frecuencia del 

fenómeno que origina el riesgo, y eso indudablemente no es factible; entonces lo mejor 

es tratar de disminuir la vulnerabilidad, que es más factible en la gestión de riesgos. En 

este sentido se han priorizado los PIPs que se muestran en las siguientes fichas. 
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CÓDIGO NOMBRE DEL PROYECTO 

500301 
Entrenamiento de la población en respuesta y rehabilitación en salud frente a emergencias 

y desastres por inundación. 

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Centros poblados del departamento ubicados en los 

márgenes de principales ríos de las cuencas de nivel 

Pfastetter 5 de Cajamarca. 

 

OBJETIVOS 

Desarrollar capacidad de respuesta ante emergencias 

y desastres producidos por inundación en población 

con riesgo muy alto en las cuencas principales de 

Cajamarca. 

PLAZO PRIORIDAD 

1 año Alta 

PELIGROS VULNERABILIDAD 

Inundación de zonas 

próximas a cauces de 

agua, en zonas de 

pendiente baja. 

Centros poblados 

expuestos, de muy alta 

pobreza y poco nivel 

organizativo. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Capacitación a la población en riesgo muy alto de inundación en prevención, respuesta y rehabilitación en salud frente 

a emergencias y desastres por inundaciones. Las capacitaciones se harán con enfoque de cuenca, agrupando por 

accesibilidad a los centros poblados. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

21,500 personas, de forma directa e indirecta, en 110 centros poblados de Cajamarca. 

ENTIDAD EJECUTORA NATURALEZA DEL PROYECTO 

Gobierno Regional Cajamarca No estructural 

FINANCIAMIENTO COSTO APROXIMADO 

Programa Presupuestal 065 US $ 430,000 
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CÓDIGO NOMBRE DEL PROYECTO 

 Mantenimiento preventivo ante inundaciones en la red vial departamental de Cajamarca  

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Tramos de la red vial departamental aledaños a 

principales ríos de Cajamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Evitar la paralización del servicio de transporte terrestre 

por eventos de inundación. 

PLAZO PRIORIDAD 

3 años Alta 

PELIGROS VULNERABILIDAD 

Inundación de zonas 

próximas a cauces de 

agua, en zonas de 

pendiente baja. 

Red vial expuesta. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Mantenimiento preventivo de la red vial de nivel departamental con énfasis en los tramos con riesgo alto de inundación 

(52 Km) y encauzamiento de los respectivos cursos de agua aledaños. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

62,265 beneficiarios directos de los centros poblados por los que pasa la red vial departamental. 

ENTIDAD EJECUTORA NATURALEZA DEL PROYECTO 

Gobierno Regional Cajamarca Estructural 

FINANCIAMIENTO COSTO APROXIMADO 

Por determinar US $ 50,000/Km de vía. 
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CÓDIGO NOMBRE DEL PROYECTO 

CÓDIGO NOMBRE DEL PROYECTO 

300610 Población con medidas de protección física ante peligros hidrometeorológicos. 

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Unidades Productivas de 7 provincias del departamento de 

Cajamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Evitar y/o reducir las condiciones de riesgo de los medios de 

vida de la población con riesgo muy alto de inundación. 

PLAZO PRIORIDAD 

3 años Alta 

PELIGROS VULNERABILIDAD 

Inundación de zonas 

próximas a cauces de agua, 

en zonas de pendiente baja. 

Unidades productivas, de 

población de muy alta pobreza 

y poco nivel organizativo, 

expuestas a inundaciones. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Mantenimiento y consolidación de cauces, defensas ribereñas, canales y drenaje en zonas agrícolas. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Población con Unidades Productivas muy altamente expuestas a inundaciones en las provincias de Cajabamba, San 

Marcos, Cajamarca, Contumazá, Celendín Chota y Jaén. 

ENTIDAD EJECUTORA NATURALEZA DEL PROYECTO 

Gobierno Regional Cajamarca Estructural 

FINANCIAMIENTO COSTO APROXIMADO 

Programa Presupuestal 065 US $ 250,000/Km de cauce 
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CÓDIGO NOMBRE DEL PROYECTO 

CÓDIGO NOMBRE DEL PROYECTO 

500301 
Entrenamiento de la población en respuesta y rehabilitación en salud frente a emergencias 

y desastres (heladas). 

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Centros poblados en zonas del departamento de 

Cajamarca con riesgo de heladas muy alto; en las 

provincias de Cajabamba, Cajamarca, Celendín, 

Chota, Cutervo, Hualgayoc, San Marcos, San Miguel, 

San Pablo y Santa Cruz. 

 

OBJETIVOS 

Desarrollar capacidad de respuesta ante emergencias 

y desastres causados por las heladas. 

PLAZO PRIORIDAD 

5 años Media 

PELIGROS VULNERABILIDAD 

Heladas en zonas 

altoandinas del 

departamento de 

Cajamarca. 

Centros poblados 

expuestos, de muy alta 

pobreza y poco nivel 

organizativo. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Capacitación a la población en riesgo muy alto de heladas en prevención, respuesta y rehabilitación en salud frente a 

emergencias y desastres por este fenómeno. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

413,00 personas 

ENTIDAD EJECUTORA NATURALEZA DEL PROYECTO 

Dirección Regional de Agricultura No estructural 

FINANCIAMIENTO COSTO APROXIMADO 

Programa Presupuestal 065 US $ 1,500/Centro Poblado 
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CÓDIGO NOMBRE DEL PROYECTO 

CÓDIGO NOMBRE DEL PROYECTO 

5003326 Capacitación en técnicas no convencionales para los cultivos ante bajas temperaturas. 

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Unidades Productivas de 7 provincias del departamento de 

Cajamarca. 

 

OBJETIVOS 

Evitar y/o reducir las condiciones de riesgo de los medios de 

vida de la población con riesgo muy alto de heladas. 

PLAZO PRIORIDAD 

3 años Media 

PELIGROS VULNERABILIDAD 

Heladas en zonas altoandinas 

del departamento de 

Cajamarca. 

Unidades productivas, de 

población de muy alta pobreza 

y poco nivel organizativo, 

expuestas a heladas. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Se desarrollarán capacitaciones a la población sobre técnicas no convencionales para los cultivos ante heladas. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

413,00 personas  

ENTIDAD EJECUTORA NATURALEZA DEL PROYECTO 

Gobierno Regional Cajamarca No estructural 

FINANCIAMIENTO COSTO APROXIMADO 

Programa Presupuestal 065 US $ 1,500 / Centro Poblado 

CODIGO NOMBRE DE PROYECTO 

5004248 Generacion de estudios territoriales sobre movientos en masa 
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CÓDIGO NOMBRE DEL PROYECTO 

DESCRIPCION DE LA UBICACION MAPA DE UBICACIÓN GEOGRAFICA 

Unidades Productivas de 7 provincias del departamento de 

Cajamarca. 

 

OBJETIVOS 

Evitar y/o reducir las condiciones de riesgo de los medios de 

vida de la población con riesgo muy alto de heladas. 

PLAZO PRIORIDAD 

5 años Baja 

PELIGROS VULNERABILIDAD 

Eventos de geodinámica 

externa. 

Centros poblados, red vial y 

unidades productivas, de 

población de muy alta pobreza 

y poco nivel organizativo. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Se desarrollarán capacitaciones a la población sobre técnicas no convencionales para los cultivos ante heladas. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

860,00 personas 

ENTIDAD EJECUTORA NATURALEZA DEL PROYECTO 

Gobierno Regional Cajamarca No estructural - Prevención 

FINANCIAMIENTO COSTO APROXIMADO 

Programa Presupuestal 065 US $ 50,000 /estudio 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Bajo los lineamientos de la R.M. N° 135-2013-MINAM, el presente es un instrumento 

técnico sustentatorio del Ordenamiento Territorial (OT), y dentro del proceso de 

Ordenamiento Territorial Ambiental (OTA) es un insumo para el Diagnóstico Integrado 

del Territorio (DIT), en el cual se incorporará la información clave de todos los Estudios 

Especializados (EE) y de la ZEE que determinan el uso y la ocupación del territorio. Esto 

a su vez es insumo del Plan de Ordenamiento Territorial, el principal instrumento de 

planificación y gestión del territorio.  

 

En términos generales, se ha cumplido con los objetivos del presente estudio 

especializado, es decir: 

 

 Se cuenta con un instrumento técnico que permitirá tomar decisiones y realizar 

acciones de prevención y mitigación ante eventos de desastres por efecto de los 

fenómenos naturales analizados. 

 Se ha mejorado la comprensión de las conexiones entre los procesos de generación 

de conocimiento técnico-científico de los fenómenos naturales analizados, el 

ordenamiento territorial ambiental y la gestión del riesgo de desastres. 

 Se han descrito los elementos conceptuales, metodológicos, características, escalas 

y formas de representación de los peligros, vulnerabilidades y riesgos para cada uno 

de los fenómenos analizados, así como su significado en términos de impacto para 

la planificación del territorio. 

 El presente estudio ofrece una propuesta conceptual y metodológica para la 

adopción de medidas regulatorias y programáticas para cada uno de los fenómenos 

analizados, permitiendo el diseño y aplicación de políticas de reducción del riesgo 

de desastres con incidencia en el ordenamiento territorial ambiental. 

 

Debe recordarse que el nivel de detalle de este estudio es el nivel macro, es decir, la 

escala 1:250,000, bajo el cual, para las pautas correspondientes, se han obtenido 

además las siguientes conclusiones: 
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1. En cuanto al entorno geográfico inmediato, el departamento de Cajamarca tiene 

una topografía muy accidentada dividida por el ramal occidental de la cordillera de 

los Andes en dos vertientes: del Pacífico (25% del territorio) y del Atlántico (75% del 

territorio). Entre estas dos vertientes, en promedio, la del Atlántico tiene casi el doble 

de precipitación anual por Km2 de territorio, siendo por tanto la vertiente en donde 

más efectos, positivos y negativos, produce directamente la precipitación. Los 

centros poblados capitales se sitúan, en su mayoría, por encima de los 2000 

m.s.n.m. hasta un máximo de 3663 m.s.n.m. en Hualgayoc lo cual, sumado a la 

topografía muy accidentada, determina que el sistema de articulación macro-

regional sea deficiente al interno del departamento, habiéndose formado por el 

contrario tres áreas diferenciadas de dinamismo orientadas hacia los departamentos 

colindantes. 

 

2. La caracterización física, biológica y climática del territorio nos permite indicar 

que en general la susceptibilidad a la degradación natural del territorio es alta (76% 

del territorio del departamento), es decir, la mayor parte del territorio es susceptible 

a las modificaciones por fenómenos naturales como aluviones, derrumbes, 

deslizamientos, huaycos, etc.  

 

3. La caracterización del sistema urbano, ámbito rural, usos del territorio, 

servicios y líneas viales nos permite indicar que las principales actividades 

económicas de la PEA del departamento de Cajamarca, en orden descendente 

según porcentaje de PEA, son: 

a) Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 56% de la PEA 

b) Comercio por menor: 6.8 % de la PEA. 

c) Enseñanza: 6.1 % de la PEA 

 

Esto nos indica que la mayoría de la población en Cajamarca se dedica a la 

agricultura, con la consiguiente presión que ello significa a los recursos agua y 

suelo, además esta es la actividad que tienen la mayor parte de los distritos de 

Cajamarca como especialización económica, contrapuesta a una deseable 

diversificación de actividades. 
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Vinculado al aspecto anterior, se tiene que aproximadamente la tercera parte del 

territorio cajamarquino presenta una cobertura correspondiente a áreas agrícolas 

heterogéneas, pero además el 40% del territorio presenta áreas con vegetación 

herbácea y/o arbustiva. Para el primer caso (áreas agrícolas heterogéneas), se 

distingue cierta correspondencia entre estas áreas y la capacidad de uso mayor de 

las tierras, pues la suma de porcentajes de tierras aptas para cultivos en limpio, 

cultivos permanentes y pastos dan 35.7%. 

 

En cuanto a servicios, al año 2013 se contaba con 812 centros de salud y para el 

año 2019 se cuenta con 866 centros de salud. 

 

En cuanto al servicio educativo básico, el año 2013 se tenía un total de 8,744 

centros educativos y el año 2017 se tiene 9,128, verificándose un crecimiento del 

servicio en 13.2%. 

 

El servicio de energía eléctrica ha ido avanzando sostenidamente y al año 2012 se 

había cubierto el 91.2% de la población del departamento. 

 

4. El análisis y evaluación de peligros ha permitido priorizar los fenómenos naturales 

de los cuales se tiene suficiente información como para realizar el correspondiente 

modelo bajo un SIG en función de su intensidad y frecuencia, siendo así que se 

modeló los peligros de inundación, heladas y remoción en masa. 

 

De éstos, el peligro de inundación ha sido mejorado respecto al elaborado en el 

proceso de ZEE, delimitándose mejor las zonas inundables en las zonas de los 

valles, contando con un 0.5% de peligro muy alto, 0.39% al nivel alto, 1.39% al nivel 

medio, 0.33% al nivel bajo y por último 0.23% al nivel muy bajo. Además, indicar que 

el 97.16% de la superficie del territorio cuenta con una clasificación de No Aplica.  

 

Respecto al peligro de heladas, contamos con peligro muy alto al 21.8%, peligro alto 

20.5%, peligro medio 48.5, peligro bajo 6.1% y por último 2.4% peligro muy bajo. 

 

El modelo del peligro por remoción en masa contamos con la siguiente distribución 

de los distintos niveles tales como: 13.6% al nivel muy alto, 41.9% al nivel alto, 42.8% 
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al nivel medio, 1.16% al nivel bajo y finalmente con tan solo un 0.5% del nivel muy 

bajo.  

 

5. El análisis y evaluación de vulnerabilidades ha permitido determinar los 

elementos de interés para el su respectivo análisis del riesgo, según la información 

disponible que permitieron elaborar los correspondientes modelos de vulnerabilidad. 

 

Los elementos considerados son: centros poblados, líneas vitales (infraestructura 

vial) y las actividades económicas (actividad agropecuaria) del territorio y sus 

modelos de vulnerabilidad se realizaron según las recomendaciones de la guía 

metodológica y la R.M. N° 008-2016-MINAM.  

 

a) Inundación. 

Entendiendo la macro-vulnerabilidad como la vulnerabilidad general estimada 

para un centro poblado, según el análisis realizado, el 6.8% de los centros 

poblados se encuentra dentro de la vulnerabilidad muy alta, además de albergar 

el 52.1% del total de la población, así como el 47.1% del número de viviendas. 

El 14% de los centros poblados cuentan con una vulnerabilidad alta, albergando 

un 18.9% de la población así con el 20.6% del número de viviendas. La 

vulnerabilidad media alberga al 25.1% de centros poblados, cuenta con una 

población del 17.8% y un número de viviendas del 19.7%. El 29.1% de centros 

poblados están dentro de la vulnerabilidad baja, con una población que 

corresponde al 11.1% así como un número de viviendas que corresponde al 

12.6%. Por último, con una vulnerabilidad muy baja contamos con un 25% de 

centros poblados y con un porcentaje de población y número de viviendas muy 

baja de aproximadamente el 0.04%. 

 

Por su parte, las líneas vitales representan una vulnerabilidad muy alta del 39.7% 

de su recorrido, con el 15% de líneas vitales afectadas por vulnerabilidad alta, 

22.5% de líneas vitales afectadas con vulnerabilidad media. Con un 13.8% de 

líneas vitales afectadas por vulnerabilidad baja. Por último, con un 9% de líneas 

vitales dentro de la vulnerabilidad muy baja. 
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En cuanto a las actividades económicas, con base en los resultados del 

CENAGRO 2012 se ha tomado como referencia las Unidades Productivas a los 

Sectores de Enumeración Agropecuaria. Dentro de la vulnerabilidad muy alta 

contamos con un 5.8% de unidades productivas correspondiendo a un 17.3% de 

hectáreas. El 20.7% corresponden a la vulnerabilidad alta de las unidades 

productivas contando con una superficie del 31.7%. Dentro de la vulnerabilidad 

media encontramos un 33.3% de las unidades productivas que corresponden a 

un 31% de hectáreas. Con un 30.3% de unidades productivas se encuentran 

dentro de la vulnerabilidad baja contando con superficie de 16.4%. Finalmente, 

con un 9.8% de unidades productivas dentro de vulnerabilidad muy baja 

contando con una superficie de 3.6%. 

 

b) Heladas. 

Entendiendo la macro-vulnerabilidad como la vulnerabilidad general estimada 

para un centro poblado, según el análisis realizado, el 2.9% de los centros 

poblados se encuentra dentro de la vulnerabilidad muy alta, además de albergar 

el 44.1% del total de la población, así como el 38.0% del número de viviendas. 

El 12.9% de los centros poblados cuentan con una vulnerabilidad alta, 

albergando un 20.8% de la población así con el 23.4% del número de viviendas. 

La vulnerabilidad media alberga al 29.9% de centros poblados, cuenta con una 

población del 23.9% y un número de viviendas del 26.5%. El 29.4% de centros 

poblados están dentro de la vulnerabilidad baja, con una población que 

corresponde al 11.2% así como un número de viviendas que corresponde al 

12.1%. Por último, con una vulnerabilidad muy baja contamos con un 24.8% de 

centros poblados y con un porcentaje de población y número de viviendas muy 

baja de aproximadamente el 0.004%. 

 

Por su parte, las líneas vitales representan una vulnerabilidad muy alta del 32.4% 

de su recorrido, con el 27.7% de líneas vitales afectadas por vulnerabilidad alta, 

22.1% de líneas vitales afectadas con vulnerabilidad media. Con un 10.3% de 

líneas vitales afectadas por vulnerabilidad baja. Por último, con un 7.5% de líneas 

vitales dentro de la vulnerabilidad muy baja. 
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En cuanto a las actividades económicas, con base en los resultados del 

CENAGRO 2012 se ha tomado como referencia las Unidades Productivas a los 

Sectores de Enumeración Agropecuaria. Dentro de la vulnerabilidad muy alta 

contamos con un 7.6% de unidades productivas correspondiendo a un 19.7% de 

hectáreas.  El 16.9% corresponden a la vulnerabilidad alta de las unidades 

productivas contando con una superficie del 26.9%. Dentro de la vulnerabilidad 

media encontramos un 23.8% de las unidades productivas que corresponden a 

un 23.4% de hectáreas. Con un 27.8% de unidades productivas se encuentran 

dentro de la vulnerabilidad baja contando con superficie de 19.4%. Finalmente, 

con un 23.9% de unidades productivas dentro de vulnerabilidad muy baja 

contando con una superficie de 10.7%. 

 

c) Remoción en Masa. 

Entendiendo la macro-vulnerabilidad como la vulnerabilidad general estimada 

para un centro poblado, según el análisis realizado, el 4.3% de los centros 

poblados se encuentra dentro de la vulnerabilidad muy alta, además de albergar 

el 47.3% del total de la población, así como el 41.6% del número de viviendas. 

El 17.3% de los centros poblados cuentan con una vulnerabilidad alta, 

albergando un 23.9% de la población así con el 26% del número de viviendas. 

La vulnerabilidad media alberga al 28.4% de centros poblados, cuenta con una 

población del 19.7% y un número de viviendas del 22.0%. El 25.1% de centros 

poblados están dentro de la vulnerabilidad baja, con una población que 

corresponde al 9.0% así como un número de viviendas que corresponde al 

10.4%. Por último, con una vulnerabilidad muy baja contamos con un 24.8% de 

centros poblados y con un porcentaje de población y número de viviendas muy 

baja de aproximadamente el 0.01%. 

 

Por su parte, las líneas vitales representan una vulnerabilidad muy alta del 11.7% 

de su recorrido, con el 39.2% de líneas vitales afectadas por vulnerabilidad alta, 

20.2% de líneas vitales afectadas con vulnerabilidad media. Con un 19.9% de 

líneas vitales afectadas por vulnerabilidad baja. Por último, con un 9% de líneas 

vitales dentro de la vulnerabilidad muy baja. 
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En cuanto a las actividades económicas, con base en los resultados del 

CENAGRO 2012 se ha tomado como referencia las Unidades Productivas a los 

Sectores de Enumeración Agropecuaria. Dentro de la vulnerabilidad muy alta 

contamos con un 6.0% de unidades productivas correspondiendo a un 17.3% de 

hectáreas.  El 20.7% corresponden a la vulnerabilidad alta de las unidades 

productivas contando con una superficie del 31.7%. Dentro de la vulnerabilidad 

media encontramos un 33.3% de las unidades productivas que corresponden a 

un 31% de hectáreas. Con un 30.3% de unidades productivas se encuentran 

dentro de la vulnerabilidad baja contando con superficie de 16.4%. Finalmente, 

con un 9.7% de unidades productivas dentro de vulnerabilidad muy baja 

contando con una superficie de 3.6%. 

 

6. La estimación y evaluación de los escenarios de riesgos de desastres se realizó 

según el modelo conceptual de la R.M. N° 008-2016-MINAM. Para automatizar la 

estimación se estableció una relación cualitativa entre los niveles de peligro muy alto 

– alto – medio – bajo - muy bajo con los valores cualitativos de vulnerabilidad muy 

alto – alto – medio – bajo – muy bajo respectivamente. 

 

a) Inundaciones:  

Según el análisis de riesgo realizado, el 0.2% del total de centros poblados se 

encuentra dentro del riesgo muy alta, además de albergar con una población de 

11461 habitantes, así como 4285 viviendas afectadas. El 0.9% del total de 

centros poblados cuentan con un riesgo alto, albergando una población de 

232497 habitantes, así como 65514 viviendas afectadas. El 1.9% del total de 

centro poblados cuentan con un riesgo medio, albergando una población de 

18831 habitantes, así como 7917 viviendas afectadas. El 1.3% corresponde al 

total de centro poblados con riesgo bajo, unja población de 3462 habitantes y 

1659 viviendas afectadas. Para este análisis no se cuenta con centros poblados 

afectados ante riesgo muy bajo.  

 

Por su parte, las líneas vitales representan un riesgo muy alto del 0.5% de la 

longitud total de las vías. Con el 1.5% de líneas vitales afectadas por riesgo alto, 

1.6% de líneas vitales afectadas con riesgo medio. Con un 1.5% de líneas vitales 
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afectadas por riesgo bajo. Por último, con un 0.1% de líneas vitales dentro del 

riesgo muy bajo. 

  

En cuanto a las actividades económicas, con base en los resultados del 

CENAGRO 2012 se ha tomado como referencia las Unidades Productivas a los 

Sectores de Enumeración Agropecuaria. Dentro del riesgo muy alto contamos 

con un 0.38% del total de unidades productivas correspondiendo a 11835.5 

hectáreas. El 0.65% corresponden al riesgo alto de las unidades productivas 

sumando una superficie de 20416 hectáreas. Dentro del riesgo medio 

encontramos un 1.08% de las unidades productivas que suman 33763.9 

hectáreas. Con un 0.23% de unidades productivas se encuentran dentro del 

riesgo bajo sumando 7363.1 hectáreas. Finalmente, con un 0.05% de unidades 

productivas dentro del riesgo muy bajo sumando 1529.6 hectáreas.  

 

b) Heladas:  

Según el análisis de riesgo realizado, el 0.8% del total de centros poblados se 

encuentra dentro del riesgo muy alta, además de albergar con una población de 

203133 habitantes, así como 88397 viviendas afectadas. El 22.7% del total de 

centros poblados cuentan con un riesgo alto, albergando una población de 

257246 habitantes, así como 106890 viviendas afectadas. El 36.0% del total de 

centro poblados cuentan con un riesgo medio, albergando una población de 

271953 habitantes, así como 105856 viviendas afectadas. El 29.8% corresponde 

al total de centro poblados con riesgo bajo, unja población de 70790 habitantes 

y 26572 viviendas afectadas. Finalmente, con tan solo 0.9% de los centros 

poblados ubicados en el riesgo muy bajo, con una población de 884 habitantes 

y 300 viviendas. 

 

Por su parte, las líneas vitales representan un riesgo muy alto del 27.6% de la 

longitud total de las vías. Con el 30.8% de líneas vitales afectadas por riesgo 

alto, 27.5% de líneas vitales afectadas con riesgo medio. Con un 11.5% de líneas 

vitales afectadas por riesgo bajo. Por último, con un 0.5% de líneas vitales dentro 

del riesgo muy bajo. 
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En cuanto a las actividades económicas, con base en los resultados del 

CENAGRO 2012 se ha tomado como referencia las Unidades Productivas a los 

Sectores de Enumeración Agropecuaria. Dentro del riesgo muy alto contamos 

con un 6.7% del total de unidades productivas correspondiendo a 209300.8 

hectáreas. El 27.0% corresponden al riesgo alto de las unidades productivas 

sumando una superficie de 846311.3 hectáreas. Dentro del riesgo medio 

encontramos un 46.1% de las unidades productivas que suman 1443576.7 

hectáreas. Con un 18.7% de unidades productivas se encuentran dentro del 

riesgo bajo sumando 586035.2 hectáreas. Finalmente, con un 0.7% de unidades 

productivas dentro del riesgo muy bajo sumando 23124.2 hectáreas. 

 

c) Remoción en Masa: 

Según el análisis de riesgo realizado, el 6.2% del total de centros poblados se 

encuentra dentro del riesgo muy alta, además de albergar con una población de 

332948 habitantes, así como 117789 viviendas afectadas. El 20.1% del total de 

centros poblados cuentan con un riesgo alto, albergando una población de 

593072 habitantes, así como 209325 viviendas afectadas. El 44.6% del total de 

centro poblados cuentan con un riesgo medio, albergando una población de 

344849 habitantes, así como 143070 viviendas afectadas. El 28.9% corresponde 

al total de centro poblados con riesgo bajo, unja población de 51824 habitantes 

y 21701 viviendas afectadas. Finalmente, con tal solo un 0.2% de los centros 

poblados se encuentran en el riesgo muy bajo. 

 

Por su parte, las líneas vitales representan un riesgo muy alto del 14.2% de la 

longitud total de las vías. Con el 29.6% de líneas vitales afectadas por riesgo 

alto, 40.5% de líneas vitales afectadas con riesgo medio. Con un 15.3% de líneas 

vitales afectadas por riesgo bajo. Por último, con un 0.2% de líneas vitales dentro 

del riesgo muy bajo. 

  

En cuanto a las actividades económicas, con base en los resultados del 

CENAGRO 2012 se ha tomado como referencia las Unidades Productivas a los 

Sectores de Enumeración Agropecuaria. Dentro del riesgo muy alto contamos 

con un 13.2% del total de unidades productivas correspondiendo a 413898.2 

hectáreas. El 28.8% corresponden al riesgo alto de las unidades productivas 
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sumando una superficie de 901198.8 hectáreas. Dentro del riesgo medio 

encontramos un 47.3% de las unidades productivas que suman 1481335.4 

hectáreas. Con un 10.7% de unidades productivas se encuentran dentro del 

riesgo bajo sumando 335363.2 hectáreas. Finalmente, con un 0.1% de unidades 

productivas dentro del riesgo muy bajo sumando 1676.9 hectáreas. 

 

7. Las estimaciones de los valores de riesgo obtenidas en este estudio están algo más 

elevadas que en la versión de diciembre de 2014 por cuanto en esa ocasión se utilizó 

el promedio geométrico y también el valor cero. En algunos casos, esto último es 

más conveniente, como por ejemplo para estimar el peligro y/o el riesgo de 

inundación, pues hay zonas del territorio que, debido a sus altas pendientes, 

presenta un peligro de inundación de indiscutible valor muy bajo, que conlleva 

también a un riesgo muy bajo, pese a que la vulnerabilidad en el lugar en cuestión 

sea muy alta: esto se logra aplicando la función de promedio geométrico y el valor 

cero para valores de peligro muy bajo; pero no con la función de promedio aritmético. 

 

8. Las propuestas de medidas de prevención y mitigación ante riesgos de desastres 

han sido realizadas bajo los lineamientos de la asistencia técnica, pero también 

teniendo en cuenta los lineamientos del Programa Presupuestal 068, para que 

posteriormente las entidades competentes puedan utilizar, en el desarrollo de los 

correspondientes proyectos, los insumos aquí generados. Para cada caso se ha 

estimado un costo unitario que debería ser corroborado en la correspondiente 

propuesta; además es muy recomendable agrupar los proyectos según fenómeno o 

según elemento vulnerable. 

 

Finalmente, en función del estudio desarrollado se recomienda: 

 

1. Establecer instrumentos normativos para la gestión de riesgo a nivel 

departamental: Con el fin de promover, incentivar y fiscalizar la gestión del riesgo de 

desastres en los instrumentos y estrategias de planificación del desarrollo 

departamental e institucional, así como su asignación presupuestaria para la 

preparación y la atención de las emergencias y desastres, debiendo establecer 

programas de asesoría, capacitación y fortalecimiento a las municipalidades para lograr 

la implementación de la gestión del riesgo en los instrumentos de planificación territorial 
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según sus competencias. 

 

2. Participación sectorial para la gestión de riesgos de desastres: Involucrar e 

integrar las instancias para coordinar el Sistema Regional para la Gestión del Riesgo. 

Logrando impulsar la creación e instalación de sistemas de alerta locales a nivel de las 

provincias, para observar, vigilar y controlar los factores de amenaza.  

 

3. Recuperación puntual ante los desastres: Garantizar la recuperación de las 

poblaciones en las áreas afectadas por las emergencias y desastres, mediante la 

ejecución de las acciones y medidas que garanticen la seguridad de la vida, el acceso 

y la continuidad de los servicios básicos y vitales; todo esto debe plantearse dentro de 

un proceso paulatino de estabilización y de reestructuración emocional, social y 

económica y con la consigna de no promover el restablecimiento de la vulnerabilidad. 

 

4. Desarrollo del conocimiento y la tecnología para la gestión de riesgo: Promover 

y auspiciar la investigación y el desarrollo de las ciencias y las tecnologías, así como la 

generación de bases de datos e información estandarizados, de acceso libre y con 

tecnología apropiada, con énfasis en los factores del riesgo con incidencia recurrente 

sobre el desarrollo del departamento. 

 

5. Respuestas para emergencias y desastres: Permitirá mejorar continuamente la 

respuesta de las instituciones integrantes del Sistema Regional para la Gestión del 

Riesgo a través de protocolos y procedimientos actualizados, funcionales y dinámicos, 

bajo la debida verificación y control de calidad de las acciones que desarrollan, de 

acuerdo con las responsabilidades de cada institución y del sector productivo privado. 
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MATRIZ Nº 01. PROBLEMAS DE OCUPACIÓN DEL SUELO 

Problemas identificados Localización referencial 
Usos del suelo 

predominante 
Peligros identificados Elementos vulnerables 

Sectores críticos 

referenciales 

Asentamientos poblacionales en 

zonas propensas a deslizamientos, 

huaycos u otros fenómenos de 

geodinámica externa. 

Terrenos con pendientes de 

25% a más, en la Región 

natural Quechua. Todas las 

provincias. 

Actividades 

agropecuarias 

Aluvión, derrumbes, 

deslizamientos, 

huaycos. 

Centros poblados y/o 

unidades productivas en 

zonas de altas 

pendientes. 

Nivel departamental. 

Asentamientos poblacionales en 

lugares propensos a heladas. 

Parte alta de las provincias 

de Cajamarca, Celendín, 

Hualgayoc, San Miguel y 

Cajabamba. 

Actividades 

agropecuarias 
Heladas 

Población y/o unidades 

productivas por encima 

de los 3500 msnm 

Zona natural Jalca 

Asentamientos poblacionales en 

lugares inundables 

Valles interandinos 

relevantes: Condebamba 

(prov. Cajabamba), 

Cajamarca, Jaén. 

Actividades 

agropecuarias 
Inundaciones 

Población y/o unidades 

productivas en cauces 

de cursos de agua 

Valle Jequetepeque 

(Chilete), Valle de 

Condebamba, Valle de 

Jaén 

Conflictos socioambientales 

Parte alta de las provincias 

de Cajamarca, Celendín, 

Hualgayoc, San Miguel y 

Cajabamba. 

Pastos 

naturales. 

Minería. 

Sequía 

Población y/o unidades 

productivas próximas a 

centros de explotación 

minera. 

Zonas de explotación 

minera. 

Contaminación ambiental 
Zonas urbanas, todas las 

provincias. 
Zona urbana Contaminación  Población urbana Capitales provinciales 
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MATRIZ Nº 02. CONDICIONES DEL MEDIO FÍSICO 

Unidades hidrográficas Unidades fisiográficas Unidades geológicas Unidades de uso mayor de suelos 

Nombre Área Km² % Unidad Área Km² % Unidad Área Km² % Unidad Área Km² % 

Cuenca Cenepa 73.86 0.22 Altiplanicie 1,118.92 3.40 Andesita 4,044.35 12.27 
A: Tierras aptas para cultivo en 

limpio 
2,251.69 6.83 

Cuenca Chamaya 5,790.54 17.57 Colinoso 4,372.20 13.27 Andesita, tobas, areniscas, calizas 2,868.00 8.70 
C: Tierras aptas para cultivo 

permanente 
1,855.68 5.63 

Cuenca Chamán 459.70 1.40 Montañoso 26,061.02 79.09 Arcillas, areniscas, conglomerados 3.61 0.01 
F: Tierras aptas para produccion 

forestal 
9,517.52 28.88 

Cuenca Chancay-

Lambayeque 
2,745.49 8.33 Planicie 1,316.59 4.00 Arenas, gravas, arcillas 475.62 1.44 P: Tierras aptas para pastos 7,626.99 23.15 

Cuenca Chicama 1,115.64 3.39 Otros 83.91 0.25 Areniscas, Andesitas, Conglomerados 107.03 0.32 X: Tierras de protección 11,616.84 35.25 

Cuenca Chinchipe 6,134.07 18.61 Total 32,952.64 100.00 Areniscas, arcillas, conglomerados 82.08 0.25 Casco urbano 63.54 0.19 

Cuenca Crisnejas 3,971.06 12.05    Areniscas, lutitas 1,176.97 3.57 Cuerpo de agua 7.12 0.02 

Cuenca Jequetepeque 3,742.64 11.36    Areniscas, lutitas, conglomerados 424.59 1.29 Reservorio 13.24 0.04 

Cuenca Motupe 446.24 1.35    
Bloques subangulosos con matriz areniscosa y 

limosa 
3.50 0.01 Total 32,952.64 100.00 

Cuenca Zaña 863.70 2.62    Bloques y gravas angulosas consolidadas 38.80 0.12    
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Intercuenca 13773 122.25 0.37    Calizas 315.50 0.96    

Intercuenca Alto Marañón I 121.21 0.37    Calizas, lutitas, margas 7,277.78 22.09    

Intercuenca Alto Marañón II 2.12 0.01    Calizas, margas 704.62 2.14    

Intercuenca Alto Marañón III 593.30 1.80    Conglomerados, areniscas, lodolitas 184.09 0.56    

Intercuenca Alto Marañón IV 6,513.93 19.77    Conglomerados, areniscas, lutitas 916.80 2.78    

Intercuenca Alto Marañón V 256.80 0.78    Conglomerados, tobas, daciticas 158.04 0.48    

Total 32,952.55 100.00    Cuarcitas, areniscas 4,136.62 12.55    

      Dacita 65.25 0.20    

      Diorita 4.22 0.01    

      Diorita, tonalita 100.48 0.30    

      Dolomitas bituminosas, margas, calizas 998.59 3.03    

      Esquistos 175.38 0.53    

      Esquistos, gneises, filitas 1,343.72 4.08    

      Granito 63.13 0.19    

      Granitoides 35.10 0.11    
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      Granodiorita 493.33 1.50    

      Gravas subredondeadas a subangulosas, arena 123.76 0.38    

      Gravas, arenas, arcillas, limos 741.85 2.25    

      Gravas, arenas, limos 66.11 0.20    

      Limos, arenas 76.63 0.23    

      Lutitas, lodolitas, areniscas 80.94 0.25    

      Margas, lutitas, areniscas tobaceas 40.52 0.12    

      Pórfido Cuarcífero 11.92 0.04    

      Tobas andesiticas, ignimbrita 946.69 2.87    

      Tobas, aglomerados 20.04 0.06    

      Tobas, aglomerados, brechas 3,119.02 9.47    

      Tonalita 208.23 0.63    

      Tonalita Diorita 404.19 1.23    

      Tonalita Granodiorita 208.94 0.63    

      Tonalita, Diorita 622.16 1.89    

      Otros 83.91 0.25    

       32,952.11 100.00    
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MATRIZ Nº 03. PELIGROS EXISTENTES 

FUENTE 
Tipos de peligros Localización 

(Provincia) 

Afectación 

Antrópicos Naturales Casos % 

INGEMMET: Riesgo geológico en la Región 

Cajamarca.  

 

Universo de casos = 2086. 

 

Se han considerado solo los tres más altos 

casos por tipo de peligro. 

 

Deslizamientos 

Santa Cruz 181 8.7 

 Cajamarca 123 5.9 

 Chota 121 5.8 

 

Flujo (detritos, huaycos) 

Contumazá 87 4.2 

 Jaén 60 2.9 

 San Miguel 56 2.7 

 
Caída (de rocas, 

derrumbes) 

Cajamarca 74 3.5 

 Chota 64 3.1 

 Jaén 47 2.3 

 Otros peligros geológicos 

(Erosión fluvial, de ladera, 

inundación) 

Santa Cruz 67 3.2 

 Cajamarca 54 2.6 

 Chota 37 1.8 

 

Movimientos complejos 

Jaén 35 1.7 

 Cajamarca 28 1.3 

 Chota  25 1.2 

 

Reptación de suelos 

Chota 9 0.4 

 San Pablo 9 0.4 

 San Miguel 6 0.3 

INDECI: Emergencias atendidas en el 

departamento de Cajamarca, periodo 2003-

2014.  

 

Universo de casos = 2,864. 

 

En la mayoría de los casos se han 

considerado sólo los tres más altos casos 

por tipo de peligro., o se han tomados 

peligros singulares. 

Contaminación 

ambientar (suelo) 
 Hualgayoc 1 0.03 

Derrame de 

sustancias nocivas 
 Cajamarca 2 0.07 

 Derrumbes Jaén 17 0.59 

 

Deslizamientos 

San Pablo 27 0.94 

 Cajamarca 21 0.73 

 Jaén 19 0.66 

 Epidemias Chota 3 0.10 

Explosión  Cajamarca 1 0.03 

 

Helada 

Celendín 18 0.63 

 Cajamarca 15 0.52 

 San Miguel 10 0.35 

 

Huayco 

Jaén 18 0.63 

 Cutervo 8 0.28 

 San Ignacio 7 0.24 

Incendio forestal  Cajamarca 12 0.42 
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Incendio urbano 

 Cutervo 142 4.96 

 Jaén 105 3.67 

 San Ignacio 85 2.97 

 Inundación Cajamarca 34 1.19 

  Jaén 28 0.98 

  Cajabamba 19 0.66 

 

Plagas 

Jaén 12 0.42 

 Cutervo 11 0.38 

 Chota 7 0.24 

 

Precipitaciones – lluvia 

Cutervo 196 6.84 

 Cajamarca 195 6.81 

 Jaén 185 6.46 

 

Sismos 

Jaén 9 0.31 

 San Ignacio 5 0.17 

 Cutervo 3 0.10 

 

Vientos fuertes 

Jaén 178 6.22 

 Cutervo 93 3.25 

 San Ignacio 63 2.20 
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MATRIZ Nº 04. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

Condiciones Económicas Condiciones Sociales 

Actividades 

agrícolas y 

agropecuarias 

Están asociadas a las áreas de cultivos transitorios (1.6 % del territorio), 

ubicadas principalmente en los valles de Condebamba, Jaén y valles 

costeros; y las áreas agrícolas heterogéneas (34%), que están 

presentes en las partes altas de todas las provincias. Según el censo 

del año 2007 el 56% de la población se dedicaba a la actividad agrícola, 

ganadería, caza y silvicultura. 

Población 

Según las proyecciones del INEI, el año 2015 la 

población del departamento de Cajamarca alcanzó los 

1’529,755 habitantes, de los cuales el 50.4% son 

hombres y el 49.6% mujeres. 

Actividades 

pecuarias 

Asociadas a las áreas de pastos (4% del territorio). Se presentan hacia 

la parte sur del departamento, en las provincias de Chota, Hualgayoc, 

Santa Cruz, San Miguel, San Pablo, Cajamarca, Celendín y San Marcos. 

Salud 

Hacia el año 2015, se contaba con 803 establecimientos 

de salud y el personal del Ministerio de Salud constaba 

de un total de 7,484 personas, de los cuales 639 son 

médicos, 1,457 enfermeros y 2,613 técnicos 

asistenciales. Asimismo 813 son obstetras. 

Minería metálica 

Las áreas de explotación minera metálica se ubican entre las 

provincias de Santa Cruz, Hualgayoc, Cajamarca y Cajabamba, 

ocupando un área del 0.13 % del territorio. Según el censo 2007, el 

1.5% de la población se dedica a la explotación de minas y canteras 

(incluye minería no metálica) 

Educación 

Según los datos de ESCALE, el año 2016 se reportaron 

433,466 alumnos de las diversas modalidades. De éstos, 

13,419 corresponden a educación superior tecnológica; 

6,116 a educación técnico productiva; y 135 a formación 

artística. 

Otras actividades 

económicas. 

Se desarrollan en los centros poblados, destacando el comercio (7.2% 

de la población) y la enseñanza (6.1%) así como la industria 

manufacturera (5.7%) y la construcción (4.1%) 
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MATRIZ Nº 05. CONDICIONES CLIMÁTICAS 

Tipo de clima Ubicación Precipitación Temperatura 

Árido, semicalido; deficiente lluvia en 

el año 

Vertiente del océano Pacífico, parte baja de las provincias de Chota, Santa Cruz, 

San Miguel y Contumazá. 

Mínima = 16 

mm/año 

Máxima = 1196 

mm/año 

Promedio = 383 

mm/año 

Mínima = 1.1 

°C 

Máxima = 31.7 

°C 

Promedio = 

19.0 °C 

Lluvioso, templado y húmedo; 

deficiencia de lluvias en invierno 

Parte central y norte del departamento, en las alturas de las provincias de San 

Ignacio, Jaén y Cutervo, así como pequeñas porciones de Chota, Santa Cruz, 

Hualgayoc y San Miguel. 

Mínima = 422 

mm/año 

Máxima = 1932 

mm/año 

Promedio = 1022 

mm/año 

Mínima = 0.3 

°C 

Máxima = 31.0 

°C 

Promedio = 

17.4 °C 

Lluvioso; semifrío y húmedo; 

deficiencia de lluvias en invierno 

Cordillera occidental del departamento, en las alturas de las provincias de Chota, 

Hualgayoc, Celendín, San Marcos y Cajabamba 

Mínima = 545 

mm/año 

Máxima = 1331 

mm/año 

Promedio = 867 

mm/año 

Mínima = -2.1 

°C 

Máxima = 28.1 

°C 

Promedio = 

13.9 °C 
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Semiseco, cálido y húmedo; 

deficiencia de lluvias en otoño, invierno 

y primavera 

Parte baja de la vertiente del Atlántico, a lo largo del río Marañón y principales 

afluentes, en las provincias de San Ignacio, Jaén, Cutervo, Chota, Celendín, San 

Marcos y Cajabamba. 

Mínima = 375 

mm/año 

Máxima = 1973 

mm/año 

Promedio = 944 

mm/año 

Mínima = 1.9 

°C 

Máxima = 31.7 

°C 

Promedio = 

20.5 °C 

Semiseco, semifrío; deficiente lluvia en 

otoño, invierno y primavera 

Zonas de Jalca (provincias Cajabamba, Contumazá, San Marcos, Cajamarca, 

Celendín, San Pablo, San Miguel, Hualgayoc y Chota; y zona de Páramos 

(Provincias Jaén, San Ignacio) 

Mínima = 638 

mm/año 

Máxima = 1444 

mm/año 

Promedio = 1062 

mm/año 

Mínima = -5.1 

°C 

Máxima = 24.9 

°C 

Promedio = 9.6 

°C 

Semiseco, templado y húmedo; 

deficiente lluvia en otoño, invierno y 

primavera 

Zonas medias (Quechua) de todas las provincias, excepto San Ignacio, Hualgayoc, 

Celendín y Cajabamba. 

Mínima = 329 

mm/año 

Máxima = 1423 

mm/año 

Promedio = 859 

mm/año 

Mínima = -2.0 

°C 

Máxima = 28.8 

°C 

Promedio = 

14.1 °C 
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MATRIZ Nº 06. VARIABLES TEMÁTICAS DE SUSCEPTIBILIDAD A LA 

DEGRADACIÓN NATURAL 

Criterios de 

valoración 
Nivel Descripción 

Geología-

Litología 

1 

Aluviales gruesos, permeables, compactos, nivel freático bajo. 

Calizas duras permeables. 

Intrusivos poco fracturados, bajo nivel freático. 

Basaltos, andesitas, ignimbritas y otras rocas sanas, permeables y poco fisuradas. 

Rocas metamórficas, sanas, poco fisuradas, bajo nivel freático. 

Características físico-mecánicas (CFM): materiales sanos con poca o ninguna meteorización 

apreciable, resistencia al corte es elevada, fisuras sanas, sin relleno 

2 

Rocas sedimentarias poco o nada alteradas, macizas, poco fisuradas, nivel freático bajo. 

Rocas intrusivas, calizas duras, lavas, ignimbritas, metamórficas medianamente alteradas y 

fisuradas. 

Sedimentos aluviales poco compactados, con muchos finos, drenaje moderado, nivel freático a 

profundidades intermedias. 

CFM: Resistencia al corte de media a elevada, fracturas cizallables. 

3 

Rocas sedimentarias, intrusivas, lavas, ignimbritas, tobas poco soldadas, metamórficas 

mediana a fuertemente alteradas. 

Coluviales, lahares, arenas, suelos residuales levemente compactados, drenaje poco 

desarrollado, niveles freáticos relativamente altos. 

CFM: Resistencia al corte de moderada a media, fracturación importante. 

4 

Sedimentos aluviales, fluvio-lacustres, piroclásticos poco compactados, sectores con alteración 

hidrotermal. 

Rocas fuertemente alteradas y fracturadas con estratificaciones y foliaciones a favor de la 

pendiente y con rellenos arcillosos, niveles freáticos someros. 

CFM: Resistencia al corte moderado a bajo, con presencia frecuente de arcillas.Sedimentos 

aluviales, fluvio-lacustres, piroclásticos poco compactados, sectores con alteración hidrotermal. 

Rocas fuertemente alteradas y fracturadas con estratificaciones y foliaciones a favor de la 

pendiente y con rellenos arcillosos, niveles freáticos someros. 

CFM: Resistencia al corte de moderado a bajo, con presencia frecuente de arcillas. 

5 

Materiales aluviales, coluviales y residuales de muy baja calidad mecánica, rocas muy 

alteradas, drenaje pobre. Se incluyen las clases mediana y alta, sometidas a gradientes 

hidromecánicos elevados y niveles freáticos muy someros. 

CFM: Resistencia al corte muy baja, materiales blandos con muchos finos. 

Geomorfológico 

1 
- Acumulaciones eólicas 

- Llanura o Planicie inundable 

2 

- Abanicos de piedemonte; 

- Terrazas aluviales 

- Valle fluvial; 

- Terrazas indeferenciadas 

3 
Piedemonte aluvial 

Piedemonte aluvio-lacustre 
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Piedemonte aluvio-torrencial 

Relieve montañoso o colinado en rocas volcánicas 

4 

Relieve montañoso o colinado en rocas intrusivas 

Relieve montañoso o colinado en rocas metamórficas 

Relieve montañoso o colinado estructural-erosional en rocas sedimentarias y volcánicas 

Superficie colinada o altiplanicie aluvial en rocas sedimentarias 

Vertientes glacio-fluviales 

5 
Piedemonte coluvio-deluvial 

Vertientes de detritos indeferenciado 

Pendiente 

1 Llanas (0 -4%) 

2 Inclinadas (4% -15%) 

3 Moderadamente empinadas (15% – 25%) 

4 Empinadas (25% - 50%) 

5 Muy empinadas (50% a más) 

Clima 

(precipitación) 

1 Hasta 50 mm/año 

2 50 - 125 mm/año 

3 125 - 500 mm/año 

4 500 - 1000 mm/año 

5 Más de 1000 mm/año 

Vegetación 

1 
Densidad muy alta, recubrimiento muy denso del suelo, especialmente por recubrimientos 

artificiales. 

2 
Densidad alta, recubrimiento denso del suelo, el nivel de protección frente a los agentes 

extremos es bueno. 

3 Densidad media, la menor cobertura vegetal disminuye el nivel de protección del suelo. 

4 Densidad baja, recubrimiento discontinuo, el nivel de protección natural del suelo es menor. 

5 Densidad muy baja, recubrimiento ralo a muy ralo del suelo, el nivel de protección es bajo. 

Fisiografía 

1 Planicies inundables. 

2 
Planicies y altiplanicies ligeramente onduladas a onduladas; terrazas medias y altas; conos de 

deyección. 

3 Altiplanicies disectadas. 

4 Laderas. 

5 Montañas. 

Suelos 

1 Muy profundos (Más de 150 cm). 

2 Profundos (100 - 150 cm) 

3 Moderadamente profundos (50 - 100 cm) 

4 Superficiales (25 -50 cm) 

5 Muy superficiales (menos de 25 cm) 
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MATRIZ Nº 07. PRIORIZACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN 

Medidas de Prevención y Mitigación 

Ubicación Objetivo 
Beneficiarios 

Directos 
Acciones De Tipo Estructurales De Tipo No Estructural 

Población con prácticas 

seguras en salud frente a 

ocurrencias de peligros 

naturales. 

 

Entrenamiento de la población 

en respuesta y rehabilitación 

en salud frente a emergencias 

y desastres. 

8 centros poblados en zonas del departamento de 

Cajamarca con riesgo muy alto de inundación: La Viña 

y Tuyubamba (Dist. Cachachi); San José de Canay y 

Succha (Dist. Jesús); Cochambul y El Molino (Dist. 

Llacanora); y Caypán (Dist. Pedro Gálvez). 

Desarrollar capacidad de respuesta 

ante emergencias y desastres. 
610 personas 

Mantenimiento de Red Vial del 

departamento de Cajamarca 

Mantenimiento de red vial 

con énfasis en cunetas y 

elementos de drenaje. 

 
Red vial en zonas del departamento de Cajamarca con 

riesgo alto (162 Km) y muy alto de inundación (21 Km). 

Prevenir la paralización del servicio 

de transporte terrestre por eventos 

de inundación. 

114 Centros 

poblados 

Población con medidas de 

protección física ante peligros 

hidrometeorológicos. 

Mantenimiento y 

consolidación de cauces, 

defensas ribereñas, canales 

y drenajes en zonas 

agrícolas. 

 

Áreas productivas en zonas del departamento de 

Cajamarca con riesgo muy alto de inundación; en las 

provincias de Cajabamba, Cajamarca, Hualgayoc y 

San Marcos. 

Evitar y reducir las condiciones de 

riesgo de los medios de vida de la 

población con un enfoque territorial. 

610 personas 

Población con prácticas 

seguras en salud frente a 

ocurrencias de peligros 

naturales. 

 

Entrenamiento de la población 

en respuesta y rehabilitación 

en salud frente a emergencias 

y desastres. 

Centros poblados en zonas del departamento de 

Cajamarca con riesgo de heladas muy alto; en las 

provincias de Cajabamba, Cajamarca, Celendín, 

Chota, Cutervo, Hulagayoc, San Marcos, San Miguel, 

San Pablo y Santa Cruz. 

Desarrollar capacidad de respuesta 

ante emergencias y desastres. 

413,000 

personas 
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Población con capacidades de 

resistencia ante bajas 

temperaturas. 

 

Capacitación en técnicas no 

convencionales para los 

cultivos ante bajas 

temperaturas. 

Zonas productivas del departamento de Cajamarca 

con riesgo de heladas muy alto; en las provincias de 

Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Cutervo, 

Hulagayoc, San Marcos, San Miguel, San Pablo y 

Santa Cruz. 

Evitar y reducir las condiciones de 

riesgo de los medios de vida de la 

población con un enfoque territorial. 

413,000 

personas 

Zonas geográficas con 

información sobre peligros por 

movimientos de masa. 

 

Generación de estudios 

territoriales sobre 

movimientos de masa. 

Zonas de Cajamarca en donde el riesgo por 

geodinámica externa es alto (todas las provincias). 

Desarrollar el conocimiento del 

riesgo de desastres a nivel meso 

y/o micro (ámbito provincial y/o 

distrital respectivamente). 

860,000 

personas 
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6.7.  Registros Históricos de Desastres del INDECI 

 

Desde el año 2003 el INDECI viene llevando un registro de todas las emergencias 

atendidas en el Perú a través del Sistema de Información Nacional para la Respuesta y 

Rehabilitación – SINPAD, del cual se han consultado los registros y se los ha separado 

por los fenómenos que han producido la emergencia correspondiente y a su vez se ha 

representado un mapa para cada uno de ellos. 

 

a) Actividad Volcánica 

En el periodo de análisis se ha registrado solo un evento en la localidad Baños de 

Quilcate, Distrito Catilluc y afecto un local Comunal. 

 

b) Aluvión 

En el periodo de Análisis se ha registrado seis eventos, los cuales afectaron 151 

personas y 28 viviendas afectadas, siendo los casos más severos dos de ellos 

registrados en el Distrito de Choropampa, Provincia de Chota. 

 

c) Contaminación Ambiental 

En el periodo de Análisis se ha registrado solo un evento, los cuales afectaron 151 

personas y 28 viviendas afectadas, siendo los casos más severos dos de ellos 

registrados en el Distrito de Choropampa, Provincia de Chota. 

 

d) Derrame de Sustancias Nocivas 

En el periodo de Análisis se ha registrado dos eventos, los cuales afectaron 01 kilómetro 

de carretera, registrados en los Distritos de Cajamarca y San Juan, Provincia de 

Cajamarca. 

 

e) Derrumbes 

En el periodo de Análisis se ha registrado 36 eventos, los cuales afectaron 4949 

personas y 97 viviendas afectadas, siendo los casos más severos dos de ellos 

registrados en el Distrito de Tumbaden, provincia de San Pablo y Distrito de Jaén, 

Provincia de Jaén. 
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f) Deslizamiento 

En el Periodo de Análisis se ha registrado 126 eventos, los cuales afectaron 10543 

personas y 687 viviendas afectadas, siendo el más severos registrado en el Distrito de 

San José de Lourdes, provincia de San Ignacio. 

 

g) Epidemias 

En el periodo de Análisis se ha registrado 5 eventos, los cuales afectaron 1649 

personas, siendo el más severo uno de ellos, registrado en el Distrito de Jaén provincia 

de Jaén. 

 

h) Explosiones 

En el periodo de Análisis se registró 3 eventos, los cuales afectaron 40 personas, siendo 

el más severo registrado en el distrito de Gregorio Pita, provincia de San Marcos. 

 

i) Geodinámica Externa 

En el periodo de Análisis se ha registrado solo dos eventos, los cuales afectaron 146 

personas y 26 viviendas, registrados en los Distritos de San Ignacio, Provincia de San 

Ignacio. 

 

j) Heladas 

En el periodo de análisis se ha registrado 79 eventos, los cuales afectaron 3001 

personas y 682 viviendas afectadas, 91487.52 hectáreas de cultivo entre afectado y 

perdido, siendo los más severos dos de ellos registrados en el Distrito de San Ignacio, 

provincia de San Ignacio y en el Distrito de la Encañada, provincia de Cajamarca. 

 

k) Huaycos 

En el periodo de análisis se ha registrado 47 eventos, los cuales afectaron 1459 

personas y 217 viviendas afectadas, 53.5 hectáreas de cultivo afectado, siendo el más 

severo uno de ellos registrado en el distrito de Jaén, provincia Jaén. 

 

l) Fenómeno Incendio Forestal 

En el periodo de análisis se ha registrado 16 eventos, los cuales afectaron 15 personas, 

2 viviendas afectadas y 190.57 hectáreas afectadas entre pastos y áreas de cobertura 

natural, siendo el más severo uno de ellos registrado en el Distrito de Contumazá, 
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provincia de Contumazá. 

 

m) Incendio Urbano 

En el periodo de análisis se ha registrado 542 eventos, los cuales afectaron 3351 

personas, 593 viviendas afectadas y 67.25 hectáreas entre pastos y áreas de cobertura 

natural, siendo el más severo uno de ellos registrado en el distrito de Cutervo, provincia 

de Cutervo. 

 

n) Inundación 

En el periodo de análisis se ha registrado 111 eventos, los cuales afectaron 9148 

personas, 1880 viviendas afectadas y 976.1 hectáreas afectados de cultivo y cobertura 

natural, siendo el más severo uno de ellos registrado en el Distrito de Andabamba 

provincia de Santa Cruz. 

 

o) Otros Fenómenos Meteorológicos o Hidrológicos 

En el periodo de análisis de ha registrado 5 eventos, los cuales afectaron 61 personas, 

15 viviendas afectadas, siendo el más severo uno de ellos registrado en el distrito de 

Jaén, provincia de Jaén. 

 

p) Otros de Geodinámica Externa 

En el periodo de análisis se ha registrado 3 eventos, los cuales afectaron 37 personas 

y 9 viviendas afectadas y una hectárea de área de cobertura natural, siendo el más 

severo uno de ellos registrado en el distrito de San Ignacio, provincia de San Ignacio. 

 

q) Otros de Origen Biológico 

En el periodo de análisis se ha registrado solo 2 eventos, los cuales afectaron 338 

personas y 9 viviendas afectadas, siendo el más severo uno de ellos registrado en el 

distrito de La Colpa, provincia de San Ignacio. 

 

r) Otros Fenómenos Tecnológicos 

En el periodo de análisis se ha registrado 5 eventos, los cuales afectaron 158 personas 

y 4 viviendas afectadas, siendo el más severo uno de ellos registrado en el distrito de 

Cachachi, provincia de Cajabamba. 

s) Precipitación - Granizo 
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En el periodo de análisis se ha registrado 15 eventos, los cuales afectaron 463 personas 

y 87 viviendas afectadas, siendo el más severo uno de ellos registrado en el distrito de 

Chirinos, provincia de San Ignacio. 

 

t) Precipitación - Lluvia 

En el periodo de análisis se ha registrado 1066 eventos, los cuales afectaron 148427 

personas y 10418 viviendas afectadas y 3579 hectárea entre áreas de cobertura natural, 

cultivos, pastos siendo el más severo uno de ellos registrado en el distrito de Pucará, 

provincia de Jaén. 

 

u) Sismos 

En el periodo de análisis se ha registrado 29 eventos, los cuales afectaron 2677 

personas y 552 viviendas afectadas, siendo el más severo uno de ellos registrado en el 

distrito de Huarango, provincia San Ignacio. 

 

v) Tormentas Eléctricas 

En el periodo de análisis se ha registrado solo 2 eventos, los cuales afectaron 5 

personas y 1 viviendas afectadas, siendo el más severo uno de ellos registrado en el 

distrito de Cachachi, provincia Cajabamba. 

 

w) Vientos Fuertes 

En el periodo de análisis se ha registrado 520 eventos, los cuales afectaron 11865 

personas y 2263 viviendas afectadas, siendo el más severo uno de ellos registrado en 

el distrito de Chalamarca, provincia de Chota. 
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Figura 100. Mapa de Emergencias INDECI - Fenómeno Actividad Volcánica 

Fuente: ZEE Cajamarca 
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Figura 101. Mapa de Emergencias INDECI - Aluvión 

Fuente: ZEE Cajamarca 
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Figura 102. Mapa de Emergencias INDECI - Contaminación Ambiental 

Fuente: ZEE Cajamarca 
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Figura 103. Mapa de Emergencias INDECI - Derrame de Sustancias Nocivas 

Fuente: ZEE Cajamarca 
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Figura 104. Mapa de Emergencias INDECI – Derrumbes 

Fuente: ZEE Cajamarca 
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Figura 105. Mapa de Emergencias INDECI - Deslizamientos 

Fuente: ZEE Cajamarca 
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Figura 106. Mapa de Emergencias INDECI - Epidemias 

Fuente: ZEE Cajamarca 
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Figura 107. Mapa de Emergencias INDECI - Explosiones 

Fuente: ZEE Cajamarca 
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Figura 108. Mapa de Emergencias – Heladas 

Fuente: ZEE Cajamarca 
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Figura 109. Mapa de Emergencias INDECI - Geodinámica Externa 

Fuente: ZEE Cajamarca 
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Figura 110. Mapa de Emergencias INDECI - Huaycos 

Fuente: ZEE Cajamarca 
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Figura 111. Mapa de Emergencias INDECI – Incendios Forestales 

Fuente: ZEE Cajamarca 
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Figura 112. Mapa de Emergencias INDECI - Incendios Urbanos 

Fuente: ZEE Cajamarca 
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Figura 113. Mapa de Emergencias INDECI - Incendios Urbanos 

Fuente: ZEE Cajamarca 
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Figura 114. Mapa de Emergencias INDECI - Sismos 

Fuente: ZEE Cajamarca 
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Figura 115. Mapa de Emergencias INDECI – Granizadas 

Fuente: ZEE Cajamarca 
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Figura 116. Mapa de Emergencias INDECI - Lluvias Torrenciales 

Fuente: ZEE Cajamarca 
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Figura 117. Mapa de Emergencias INDECI - Tormentas Eléctricas 

Fuente: ZEE Cajamarca 
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Figura 118. Mapa de Emergencias INDECI - Vientos Fuertes 

Fuente: ZEE Cajamarca 


