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PRESENTACIÓN 
 

En el marco del proceso de la Macro Zonificación Ecológica Económica para el Ordenamiento 

Territorial (ZEE –OT) del departamento de Cajamarca, el equipo técnico de ZEE – OT desarrolló 

la Fase de Evaluación del proceso, a través de la elaboración de modelos y sub – modelos; 

como parte de ello se construyó el sub modelo de Vulnerabilidad, el cual  se trabajó en base a la 

integración de los mapas temáticos relacionados con las variables sociales y económicas donde 

se podrá espacializar la ubicación de las zonas de mayor vulnerabilidad, es decir aquellas 

poblaciones y sus medios de vida que tienen mayor predisposición o susceptibilidad social, 

económica, física, entre otros, a ser afectados o sufrir daños en caso que una amenaza se 

manifieste (Inundación, sismos, deslizamientos, etc.),  donde se describe en el presente 

documento. 

 

En este sentido los días 15 y 16 de abril del 2010 se realizó el Taller “Construcción participativa 

del Sub Modelo de Vulnerabilidad”, con actores sociales, representantes de instituciones 

públicas, privadas, ONGs, y sociedad civil organizada, involucrada en el proceso de zonificación 

ecológica económica que desarrolla el Gobierno Regional de Cajamarca. 

 

Es por ello que una vez finalizado el taller se determinó desarrollar la presente memoria 

descriptiva, el cual contiene 07 capítulos donde se describen los siguientes pasos: 

 

El Primer capítulo aborda generalidades referidas al sub modelo de vulnerabilidad, como el 

objetivo general y específico; en el capítulo II se enfocan el Marco Conceptual relacionado al 

sub modelo de Vulnerabilidad y otros conceptos relacionados a los sub modelo intermedios 

(social, económica e infraestructura); así mismo la conceptualización de modelamiento; en el 

Capítulo III se hace una descripción de los pasos metodológicos para la construcción del Sub 

modelo. En el capítulo IV se muestra la estructura del sub modelo de Vulnerabilidad, con una 

breve descripción de las variables que conforman los sub modelos intermedios (SM1, SM2, 

SM3) y los insumos básicos que forman parte de ellos. En el capítulo V se describe la fase de 

modelamiento que comprende: el tipo de modelamiento que se ha empleado para determinar el 

sub modelo descrito y los criterios de valoración; donde se presenta información cuantitativa que 

sirve como base de datos para esta etapa. En el capítulo VI se hace un análisis e interpretación 

de los sub modelos intermedios SM1, SM2, SM3 y del Sub Modelo de Vulnerabilidad a nivel 

provincial y/o distrital, según el grado de vulnerabilidad identificada y que es reflejada 

espacialmente en el departamento de Cajamarca. Finalmente en el capítulo VII se presenta 

conclusiones y/o recomendaciones. 

 

Cabe precisar que el presente documento, corresponde a una versión actualizada en función a 

las recomendaciones efectuadas por parte del equipo técnico del Ministerio del Ambiente – 

MINAM, en la que se incorporó el flujo SIG que forma parte del Anexo 1. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente propuesta de construcción del sub modelo de Vulnerabilidad constituye un aporte 

que indica la directiva CD 010-2006 CONAM, el cual establece realizar un sub modelo de 

Vulnerabilidad y Riesgo, pero conceptualmente no aplicaría para realizar la propuesta de la ZEE 

del departamento de Cajamarca debido que la vulnerabilidad y el peligro son componentes 

relacionados para determinar el riesgo y por ende debe ser analizados independiente y no 

vinculado como un sub modelo. 

 

Considerando que el objeto principal de la gestión de riesgos de desastres es reducir el 

sufrimiento de la población (a causa de muertes, lesiones, enfermedades, pérdida de medios de 

vida, propiedades e ingresos), tendría sentido que la población sea el punto de partida para 

realizar el trabajo de manera lógica, a partir de su nivel de vulnerabilidad. Si empezamos con la 

vulnerabilidad de la población, podríamos asegurar que la gestión de riesgo estaría vinculada a 

la reducción de los diferentes componentes de la vulnerabilidad. Por ello la propuesta involucra 

establecer un sub modelo de vulnerabilidad que está orientado a las variables sociales, 

económicas y de infraestructura basado en los medios de vida de la población. Por lo tanto el 

aumento de los riesgos no tiene como causa principal el incremento de las amenazas, sino el 

incremento de las condiciones de vulnerabilidad. 

 

Los daños en las personas y la destrucción de sus medios de vida, así como las crecientes 

pérdidas económicas en distintos territorios (Vulnerabilidad), motivan a los actores del desarrollo 

regional a tomar interés en la problemática de los riesgos de desastres en la medida que están 

cada vez más relacionados con los modelos de desarrollo. 

 

Es por ello que el equipo técnico, la Comisión Técnica Regional de ZEE-OT conjuntamente con 

los actores sociales, desarrollaron de manera participativa el sub modelo, a través del taller: 

“Construcción Participativa del Sub Modelo de Vulnerabilidad”. Este sub modelo tiene la finalidad 

de identificar las zonas con mayor y menor nivel de vulnerabilidad, relacionado a las variables 

sociales, económicas e infraestructura, tomando como punto de atención a la población.  

 

Finalmente el documento describe los resultados referentes a la etapa de construcción 

participativa, modelamiento, análisis e interpretación del sub modelo de vulnerabilidad, 

desarrollado bajo el compromiso y esfuerzo aunado del equipo técnico ZEE-OT, Comisión 

Técnica, los actores sociales, autoridades y el asesoramiento de la Cooperación Técnica 

Alemana  PDRS - GTZ. 
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I. OBJETIVO DEL SUB MODELO DE VULNERABILIDAD 

 
Objetivo General 
 
Por lo general en un proceso de desarrollo sostenible y de gestión del riesgo, es poco 
probable detener la manifestación de un fenómeno físico potencialmente peligroso,  o 
reducir su magnitud. Esto conlleva a que, en los procesos de desarrollo,  las intervenciones 
necesariamente deben orientarse a disminuir las causas que generan vulnerabilidad. 
 
En este sentido, el objetivo del sub modelo de vulnerabilidad, es determinar las unidades 
sociales donde la población presenta características socio-económicas que las hacen 
susceptibles a sufrir daños y pérdidas ante la manifestación de un peligro. 
 
 

Objetivos Específicos: 
 

 Identificar zonas donde las unidades sociales presentan mayor/menor grado de bienestar 
social. 

 Identificar zonas donde las unidades sociales desarrollan medios de vida (actividades 
económicas) que por sus características y condiciones permiten mayor/menor posibilidad 
de desarrollo. 

 Identificar zonas donde las unidades sociales presentan la mayor/menor infraestructura 
que brinda servicios para la protección y desarrollo social. 

 
 

II. MARCO CONCEPTUAL 
 
El marco conceptual es el sustento teórico que orienta la concepción y construcción del sub 
modelo. Para la construcción del sub modelo de vulnerabilidad, se tomó como base la 
propuesta teórica de Terry Cannon, desarrollada en la revista latinoamericana “Tecnología y 
Sociedad” 1; en la cual se considera que, si las causas que generan vulnerabilidad se 
encuentran en los procesos sociales y económicos, la población es el foco de atención; por 
lo tanto, los factores que configuran el nivel de vulnerabilidad de las unidades sociales están 
inherentemente vinculados a los medios de vida de la población, que tiene estrecha relación 
con su nivel de bienestar, protección social, autoprotección y la gobernabilidad. 
 
Este marco teórico permite definir el concepto del sub modelo, como también algunos 
aspectos relacionados con su estructura. 
 
2.1. Concepto del Sub Modelo de Vulnerabilidad 
 

Un sub modelo es una representación simplificada de la realidad en la que aparecen 
algunas de sus propiedades, diseñadas para representar, conocer o predecir 
propiedades del objeto real. Los modelos se construyen con una finalidad: estudiar el 
objeto real con más facilidad y deducir propiedades difíciles de observar en nuestro 
entorno2.  

 

 

El sub modelo de vulnerabilidad es la representación espacial de las unidades 
sociales con mayor/menor nivel de susceptibilidad a sufrir daños y pérdidas ante la 

                                                           
1
 Cannon, T. 2006.  “Análisis de vulnerabilidad, los medios de vida y los desastres”.  

2 
Joly. 1988:111 
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manifestación de un peligro3. Esta representación refleja el producto de la integración 
de variables socioeconómicas que caracterizan a una unidad social. 

 
2.2. Conceptos asociados al sub modelo de Vulnerabilidad 

 
Vulnerabilidad  

 
Es la susceptibilidad de una unidad social y sus medios de vida a sufrir daños y 
pérdidas ante la manifestación de un peligro. (PDRS/GTZ). 

 

La vulnerabilidad describe la condición 
socioeconómica de las poblaciones; significa 
no solo la posibilidad de que un desastre 
ocasione muertos y heridos, sino el impacto 
que los desastres podrían generar sobre los 
medios de vida. 

 
Es importante reconocer que la vulnerabilidad 
es mucho más que la posibilidad de que se 
derrumben edificios o se dañe la 
infraestructura. Crucialmente, se trata de las 

características de la población y los distintos impactos que pueden ocasionar daños a 
estructuras físicas y sobre los pobladores.  
 
También es necesario tomar conciencia que las condiciones de vulnerabilidad son a su 
vez determinadas por procesos y factores que aparentemente distan mucho del 
impacto de un desastre. Con el Análisis de Vulnerabilidad se pueden identificar las 
“causas de fondo” y los factores institucionales (procesos políticos, económicos y 
sociales, más generales) que podrían estar vinculados con los componentes 
específicos de la vulnerabilidad, para de esta manera poder ver cómo limitan los 
medios de vida, reducen o mejoran la auto-protección o previenen/permiten una 
protección social adecuada.  

 
La vulnerabilidad social considera cinco factores de análisis4:  

 
a. Fortaleza y Estabilidad de los Medios de Vida  

 
Constituyen medios de vida, principalmente, la 

variedad y cantidad de bienes o capital que 
posee una persona o un hogar y/o el ingreso 
y oportunidades que tienen para el 
intercambio o las cualidades que poseen 
para realizar actividades generadoras de 
ingreso. 

 

Los medios de vida de la población 
dependen de las capacidades que poseen 
las familias para generar ingresos. 

                                                           
3
 Peligro: Probabilidad de ocurrencia de un fenómeno capaz de ocasionar daños y pérdidas al interactuar con una unidad social 

vulnerable. 
4
 Cannon, T. 2006. Análisis de la vulnerabilidad, los medios de vida y los desastres 
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b. Bienestar Inicial o Condición Básica  

 
Se refiere al estado nutricional, la salud física y mental, la moral y el nivel de estrés 
de la persona, así como su sentido de seguridad e 
identidad en el hogar y en la localidad.  

 
La estabilidad del medio de vida de un hogar es el 
factor principal para determinar el nivel de bienestar. 

 
c. Auto–Protección 

 
Se refiere al nivel de protección adquirido a través de 
la capacidad y disponibilidad de la persona para 
construir sus infraestructuras y desarrollar  sus 
medios de vida de manera segura en un lugar seguro 

 
La aplicación de tecnologías resistentes dependerá, 
primero, del nivel de sus ingresos, y segundo, de su 
voluntad de aplicarlas cuando cuentan con los recursos necesarios. 

 
d. Protección Social 

 
Comprende las distintas acciones tomadas para 
reducir el nivel de vulnerabilidad de una 
sociedad, más que a nivel de una persona u 
hogar. 

 
Implica medidas de precaución o prevención 
que solamente pueden ser tomadas por una 
institución de alto nivel debido al costo o 
magnitud de la operación requerida. Implica 
medidas de prevención. 

 
e. Ejercicio del poder: Sociedad civil, ambiente participativo e instituciones 

 
Se trata del grado en que los grupos de 
personas pueden influir sobre los modelos 
y prioridades de gobierno, organizando sus 
propias actividades a través de sus 
organizaciones autónomas. Se refiere al 
tejido organizacional, los liderazgos y de su 
incidencia para establecer un ambiente 
institucional con buenas condiciones para 
tomar decisiones que garanticen la 
sostenibilidad del proceso de desarrollo. 

 
Unidad Social 

 
Se define como unidad social a una familia, comunidad o una sociedad.  

 
Una sociedad existe y se desarrolla dentro de una zona geográfica común y está 
constituida por grandes grupos que se diferencian entre sí por su función social y 
características socioeconómicas. 
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Medios de Vida  
 

Se trata principalmente de la variedad y cantidad de bienes o capital que posee una 
persona o un hogar y/o el ingreso y oportunidades que tiene para el trueque 
(intercambio de cultivos por dinero en efectivo), o las cualidades que posee para 
realizar actividades generadoras de ingresos. 

 
Para contar con un medio de vida es 
necesario tener la capacidad para trabajar, o 
poseer o tener acceso a bienes que puedan 
ser utilizados para generar requerimientos 
nutricionales u otros productos equivalentes 
al dinero en efectivo. A veces dichos bienes 
son considerados como capital, como es el 
caso de los Medios de Vida Sostenibles. La 
estabilidad del medio de vida es vital para 
determinar la situación de bienestar (o la 
situación básica) de la población. Además, el 
ingreso generado por el medio de vida es la 

base principal para que un hogar se proteja adecuadamente de los riesgos 
(asumiendo que decida hacerlo), construyendo una vivienda apropiada y contando con 
los medios para ubicarla en un lugar seguro. 

 
 

III. PASOS METODOLÓGICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SUB MODELO 
 
En el Esquema N° 01, se presenta los pasos metodológicos seguidos en la construcción 
participativa del sub modelo de vulnerabilidad. 
 
La descripción de cada paso metodológico del proceso es la siguiente: 

 
3.1. Paso 1: Construcción de la estructura conceptual del sub modelo.                      

  
El Equipo Técnico Regional y la Comisión 
Consultiva Regional de ZEE-OT, conjuntamente con 
actores sociales y representantes de los grupos de 
interés, en el marco del fortalecimiento de 
capacidades para abordar el proceso de 
modelamiento (Curso de Modelamiento),  discuten y 
proponen una primera versión de estructura o 
modelo conceptual del sub modelo de 
vulnerabilidad. Se identifican las variables sociales y 
económicas que directa o indirectamente permitirían 
analizar y evaluar las características que presentan 
las unidades sociales de Cajamarca respecto a sus 
medios de vida, protección social y grado de 

bienestar; factores que permitirían determinar el nivel de vulnerabilidad de la población.  
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ESQUEMA N° 01 
 

PASOS METODOLÓGICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SUB MODELO DE 
VULNERABILIDAD 

 
 

 
Elaboración: Equipo Técnico Regional ZEE-OT 

 
 

3.2. Paso 2: Aportes a la estructura conceptual del sub modelo (reuniones previas): 
 

En reunión de la CTR de ZEE-OT, ampliada 
(con participación de técnicos invitados), se 
presenta la estructura conceptual de los sub 
modelos, incluido el de vulnerabilidad y se 
reciben aportes importantes que permiten lograr 
una segunda versión de la propuesta. 

 
Con la finalidad de darle un mayor sustento al 
modelo conceptual que se trabaja como parte 
del proceso de modelamiento, el Equipo Técnico 
Regional de ZEE-OT apertura espacios de 
discusión con la Comisión Consultiva Regional y 
técnicos especialistas de instituciones públicas y 

1 
•Construcción de la estructura conceptual del 
sub modelo: 1era. versión. 

2 

• Aportes a la estructura conceptual del sub 
modelo. Reuniones previas: REUNIONES CON la 
CTR , Comisón Consultiva y ESPECIALISTAS. 

3 

•Diseño y especificaciones de la base de 
datos. Se definen CRITERIOS DE VALORACIÓN 
y PONDEACIONES. 

4 

•Taller con grupos de interés para la 
construcción del sub modelo: 
MODELAMIENTO 

5 

•Construcción de la PROPUESTA FINAL DEL 
SUB MODELO. Incorpora sugerencias y 
recomendaciones. 

6 
•Análisis e interpretación del sub modelo. 

PASOS 

METODOLOGICOS 
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privadas vinculados con el tema del riesgo para recibir aportes que permitirán mejorar la 
propuesta. En estas reuniones se analiza y discute la pertinencia de incorporar las variables 
identificadas o incorporar nuevas variables que viabilicen técnicamente la propuesta y le den 
la consistencia y validez necesaria. 

 
 

3.3. Paso 3: Diseño y especificaciones de la base de datos de atributos. Definición 
de los  criterios de valoración y ponderaciones. 

 
Definida la estructura conceptual que se 
presentará en el taller de construcción 
participativa del sub modelo, se puede decir la 
propuesta en su versión 3, se procede a 
generar, complementar, organizar y procesar 
la información de las variables consideradas.   
 
El Equipo Técnico define que el tipo de 
modelamiento del sub modelo de 
Vulnerabilidad es modelamiento por 
simulación. 
 
El Especialista SIG prepara la base de datos 
de atributos con las variables consideradas en la estructura conceptual de los sub modelo.  
 
Finalmente el Equipo Técnico, conjuntamente con la Comisión Consultiva, define los 
criterios de valoración y las ponderaciones bajo las cuales se procederá al modelamiento. 

 
3.4. Paso 4: Taller con grupos de interés para la construcción participativa del sub 

modelo (modelamiento) 
 

Los principios estratégicos que rigen los talleres de modelamiento son: participación, 
articulación, comunicación e información.  

 
Se realiza la convocatoria a los grupos de interés, 
con el soporte del Comité Gerencial del Proceso 
ZEE – OT del Gobierno Regional de Cajamarca; 
participan autoridades, profesionales, y 
especialistas relacionados con el tema de 
vulnerabilidad (Vivienda, Salud, Educación, DRA, 
MCLCP, REPRODEMU, CARE, PDRS-GTZ, 
GRIDE); se hace extensiva la invitación a 
representantes de instituciones públicas y 
privadas, que trabajan el tema en el nivel 
nacional, para este caso el MIMDES, INDESI, 
GTZ. Asimismo se publica en la web del proceso 
la estructura conceptual del sub modelo a 
trabajar.  

 
El Taller “Construcción participativa del Sub Modelo de Vulnerabilidad” tiene como objetivo 
lograr que los representantes de los grupos de interés, apoyados por especialistas del nivel 
regional y nacional, construyan participativamente el sub modelo de vulnerabilidad. Se trata 
de espacializar las zonas de mayor/menor nivel de vulnerabilidad; es decir aquellas 
unidades sociales que tienen mayor predisposición o susceptibilidad a ser afectados o sufrir 



SUB MODELO DE VULNERABILIDAD 
 

 

11 

 

daños y pérdidas en caso que un fenómeno físico se manifieste en el territorio (Inundación, 
sismos, deslizamientos, helada, etc.) y se convierta en amenaza o peligro al encontrar 
condiciones de vulnerabilidad.  

 
Los bloques trabajados durante el desarrollo del taller son los siguientes: 

 
 

3.4.1.  Presentación de exposiciones motivadores 
 

Especialistas y técnicos de instituciones 
invitadas exponen temas relacionados al sub 
modelo con el fin de posicionar aspectos 
conceptuales, contextualizar el proceso de 
ZEE y la fase de modelamiento, así como 
resaltar las características socio económicas 
del departamento; de manera que los 
participantes tengan mayores elementos para 
la discusión y aportes en la construcción del 
sub modelo. 

 
3.4.2. Presentación de la estructura conceptual 

del sub modelo. 
 

Durante el desarrollo del taller se presenta la estructura o modelo conceptual del sub 
modelo, elaborada por el equipo técnico, con el aporte de la Comisión Consultiva 
Regional y de especialistas en la temática.                       

                                                                   

En plenaria se discute el modelo conceptual, se reciben aportes, recomendaciones; se 
aclaran aspectos conceptuales y finalmente se procede a su aprobación para luego 
aplicarla en el modelamiento. 
 

3.4.3. Aplicación de la metodología: Valoración 
 

Se presenta en plenaria la base de datos requerida para la construcción del sub 
modelo (variables que estructuran los sub modelos intermedios), los criterios de 
valoración y ponderaciones, previamente definidos por el equipo técnico y la Comisión 
Consultiva Regional. 
 
La construcción del sub modelo se realiza en trabajos de grupo, encargando a cada 
grupo desarrollar un sub modelo intermedio, para cuyo fin se les entrega los criterios 
de valoración a ser aplicados. El trabajo de los grupos es registrado en formatos, 
diseñados para la valoración de cada variable, que finalmente son entregados al 
especialista SIG para que proceda al modelamiento. 
 
El especialista SIG trabaja el sub modelo, integrando las diferentes variables y lo 
entrega al equipo para su presentación en plenaria. 
 

3.4.4. Presentación del sub modelo construido participativamente 
 

El equipo técnico presenta en plenaria los resultados del modelamiento: sub modelos 
intermedios y el sub modelo de vulnerabilidad. Se interpreta los resultados y se 
someten a discusión y aportes. Los actores, desde su percepción y conocimiento del 
territorio, plantean observaciones, recomendaciones y sugerencias, que son tomadas 
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por el equipo técnico e incorporado en el acta que finalmente se firma para dar validez 
al proceso. 
 

3.4.5. Toma de acuerdos y firma del acta. 
 

Concluida el bloque de discusión y aportes, 
se procede a redactar el acta, en la cual 
figuran las observaciones, sugerencias y 
recomendaciones planteadas por los 
participantes, para concluir con la 
construcción del sub modelo. Finalmente se 
procede a su firma, al cierre del taller y 
publicación del acta en la web del proceso 
(Ver Anexo Nº 01). 

 
 

 
3.5. Paso 5: Construcción de la propuesta final del sub modelo 

 
El equipo técnico retoma el acta del taller de modelamiento participativo, solicita 
información ofrecida por algún actor, levanta observaciones e incorpora sugerencias a 
los sub modelos intermedios y sub modelo final, generando el producto final o los 
mapas finales del sub modelo.  

 
3.6. Paso 6: Análisis e interpretación del sub modelo 

 
Finalmente se procede a la elaboración de la memoria que incorpora el proceso 
metodológico y el análisis e interpretación del sub modelo. Logrado este documento, 
con los mapas generados se procede a publicar en la página web del proceso. 

 
 

4. ESTRUCTURA CONCEPTUAL DEL SUB MODELO 
 

4.1. Conceptos del modelamiento cartográfico 
 

¿Qué es Modelo? 
 
Una definición bastante generalizada de modelo, originada en ámbitos geográficos, 
indica que es “una representación simplificada de la realidad en la que aparecen 
algunas de sus propiedades” (Joly, 1988:111). 

 
De la definición se deduce que la versión de la realidad que se realiza a través de un 
modelo pretende reproducir solamente algunas propiedades del objeto o sistema 
original que queda representado por otro objeto o sistema de menor complejidad 
 
Modelamiento Cartográfico 
 
El modelamiento cartográfico es un conjunto de operaciones, de análisis y comandos  
interactivos utilizando mapas que actúan como una superposición, cuyo fin es 
procesar decisiones de tipo espacial5. 
 

                                                           
5
 Tomlin, 1990, citado por DEMERS, 1997 
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La realidad está representada en mapas y el modelamiento está orientado a procesos 
y no a productos. 
 
Categorías principales de modelamiento: 
 
Modelo Descriptivo 
 
Este modelo presenta información directamente de los patrones y distribuciones de 
rasgos o elementos espaciales. Dicho modelo no conduce a recomendaciones. Su 
análisis es limitado, cuyo propósito es recuperar, presentar información espacial, 
básicamente es la elaboración de un mapa. 
 
Modelo de Simulación 

 
El modelo trata de crear escenarios ficticios o potencialmente reales simulando un 
fenómeno complejo de la naturaleza. O los que estiman que puedan suceder bajo 
ciertas condiciones. 
 
Requiere de un alto grado de experiencia técnica y varía en el grado de estar 
relacionado a un SIG. Una vez generado un modelo de simulación éste puede ser 
utilizado para evaluar diferentes características de los datos. 
 

Modelo de Decisión 
 
Dicho modelo, es una técnica SIG de gran potencial, trata de generar escenarios 
futuros de acuerdo a tendencias o modelamiento estadístico a partir de datos de 
ocurrencia histórica y reales. Se analiza la forma como intervienen los factores en el 
tiempo, cómo están asociados e identifica que factores son adecuados en el proceso 
de la solución de un problema. 
 
Puede ser considerado como recomendaciones estructuradas, usadas conjuntamente 
con los modelos anteriores. 
 

4.2. Estructura conceptual del sub modelo de vulnerabilidad 
 
El Esquema N° 2, presenta la estructura conceptual bajo la cual se desarrolló el sub 
modelo de vulnerabilidad.  

 
4.3. Descripción de la estructura conceptual del sub modelo 

 
La estructura conceptual del sub modelo de vulnerabilidad está organizada en base a 
tres sub modelos intermedios, los que a su vez incorporan diferentes variables 
relacionadas con el grado de bienestar, los medios de vida y la protección social de la 
población. 

 
 SM1: Unidades Sociales; orientado a valorar, fundamentalmente, el grado de 

bienestar de las unidades sociales, como factor de vulnerabilidad. Incorpora las 
siguientes variables: Pobreza total, Índice de Desarrollo Humano (IDH), Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI), programas sociales y redes/asociaciones de 
municipalidades. 
 
Estas variables, permiten analizar las características socio-económicas y las carencias 
de la población, como causas que contribuyen a definir su nivel de vulnerabilidad. La 
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lógica es que a mayores niveles de pobreza o bajo IDH, mayores porcentajes de 
hogares con al menos 2 NBI; sumados a menor presencia de programas sociales y 
municipalidades aisladas en sus propuestas de gestión, conllevan a que las 
poblaciones presenten mayores niveles de vulnerabilidad. 

 
 

Esquema N° 2 
Estructura Conceptual del Sub Modelo de Vulnerabilidad 
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 SM2: Actividades Económicas; estrechamente relacionado con los medios de vida 
de las unidades sociales. Incorpora dos variables importantes que permiten, 
indirectamente, caracterizar y valorar el nivel de desarrollo de la actividad agraria; 
como principal fuente de producción, ocupación e ingresos de las familias: Uso actual 
del suelo (ubicación de las actividades económicas agropecuarias); mercados y 
corredores económicos.  
 
Las variables analizadas facilitan entonces cualificar las actividades generadoras de 
ingresos y las oportunidades que tiene la población para lograr mayores o menores 
ingresos económicos, mediante la venta o intercambio de productos en los mercados; 
lo que les permitirá un mayor nivel de resiliencia, bienestar o calidad de vida. Por lo 
tanto el SM2 nos muestra las actividades generadoras de ingresos o de subsistencia 
(agricultura) de las unidades sociales y su dinámica comercial. 

 
 SM3 de Infraestructura; Permite valorar, de manera indirecta, el nivel de protección 

social de la población, como factor de vulnerabilidad incorpora las siguientes 
variables: Infraestructura de salud, infraestructura educativa, infraestructura de 
saneamiento, redes eléctricas, vías de comunicación, telecomunicaciones, 
infraestructura de riego, represas y reservorios. La lógica de este sub modelo es que a 
menor o mayor cantidad de infraestructura existente en las unidades sociales, estas 
muestran menores o mayores niveles de protección por la prestación o disponibilidad 
de mayor o menor número de servicios; por lo tanto las unidades sociales presentarán 
mayor o menor nivel de vulnerabilidad. 

 
 

5. CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL SUB MODELO (MODELAMIENTO) 
 

La integración de información de las diferentes variables que forman la base de datos de 
atributos para el sub modelo de vulnerabilidad, se desarrolló tomando como base la 
estructura conceptual del sub modelo. Esta información se integró obedeciendo criterios de 
valoración y ponderaciones previamente discutidos por el equipo técnico y consensuados a 
nivel de grupos de interés, en los talleres de modelamiento.  
 
El modelamiento de datos permite la espacialización de las diferentes variables y la 
configuración de los modelos intermedios que finalmente definirán la propuesta del sub 
modelo de vulnerabilidad, es decir definirán los espacios o zonas que presentan mayor o 
menor nivel de vulnerabilidad. 
 
Los pasos seguidos en el modelamiento de datos son: 

 
a. Acondicionar la base de datos para la construcción del sub modelo, en base al modelo 

conceptual. 

b. Definición y aprobación de los criterios de valoración y ponderaciones: equipo Técnico y 
Comisión Consultiva elaboran propuesta y se aprueba en el taller de modelamiento 
participativo. 

c. Aplicación de los criterios de valoración y ponderaciones a las diferentes variables que 
estructuran el sub modelo y a los sub modelos intermedios. Trabajo desarrollado 
participativamente, con apoyo de especialistas en el tema.  

d. Integración de las variables (operación espacial) y generación de algoritmos (operación 
matemática), aplicando los criterios de valoración y ponderaciones para construir los sub 
modelos intermedios. 
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e. Integración de los sub modelos intermedios aplicando las ponderaciones acordadas para 
construir el sub modelo de vulnerabilidad. El producto final es el Mapa de Vulnerabilidad 
del territorio regional. 

 
 

5.1. Tipo de Modelamiento 
 
EL modelamiento aplicado en la construcción del sub modelo de vulnerabilidad es de 
tipo descriptivo, puesto que el producto presenta información directamente 
relacionada con las características socio económicas de las unidades sociales que 
constituyen unidades de análisis, con el propósito de espacializar sus niveles de 
vulnerabilidad y expresarla en un mapa que refleje una situación actual. 
 
En la construcción del sub modelo de vulnerabilidad se ha tomado como unidad de 
análisis los distritos que conforman el departamento. 
 
Se debe tomar en cuenta que el resultado del sub modelo es una representación 
espacial de la realidad y no debe ser considerado como un modelo definitivo ya que, 
posteriormente, puede ser actualizado o mejorado  incorporando otras variables de 
acuerdo a nuevas situaciones o criterios de análisis.  

 
5.2. Criterios de valoración y ponderación  

 
La valoración o evaluación es un proceso permanente de información y reflexión, que 
consiste en seleccionar información referida a personas, procesos, fenómenos y 
cosas, así como a sus interacciones, con el propósito de emitir juicios de valor 
orientados a la toma de decisiones. Los criterios de valoración son los parámetros de 
referencia que funcionan como base de comparación para situar e interpretar 
elementos de un sistema, así cómo procesos e interacciones que se establecen entre 
ellos. 
 
Definir los criterios de valoración para los productos intermedios del sub modelo de 
vulnerabilidad, implica organizar data, plantear y discutir los criterios y realizar pruebas 
de modelamiento que permitan comprobar su aplicación. El Equipo Técnico y la 
Comisión Consultiva, participan en la definición de los criterios, sin embargo, en 
algunos casos estos son definidos por la aplicación de modelos estadísticos. 
 
Para la valoración del sub modelo de vulnerabilidad Equipo Técnico y los grupos de 
interés trabajaron tomando como referencia la Tabla N° 1. 
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Tabla Nº 01 
Matriz de Valores para Modelamiento 

 

Nivel de 
Vulnerabilidad 

Valoración 

MAPAS TEMÁTICOS A PONDERAR 

SM1 SM2 SM3 

VARIABLES VARIABLES VARIABLES 

MUY ALTO 

3.0 
   

2.9 
   

2.8 
   

2.7 
   

2.6 
   

2.5 
   

ALTO 

2.4 
   

2.3 
   

2.2 
   

2.1 
   

2.0 
   

MEDIO 

1.9 
   

1.8 
   

1.7 
   

1.6 
   

1.5 
   

BAJO 

1.4 
   

1.3 
   

1.2 
   

1.1 
   

1.0 
   

 
5.2.1. Variables del SM1: Unidades Sociales 

 
El sub modelo está directamente relacionado con el grado de bienestar de la 
población como factor de vulnerabilidad; al analizar variables que reflejan las 
características sociales de las comunidades. 
 
Las variables que conforman la estructura conceptual de este sub modelo son: 
Pobreza Total, Índice de Desarrollo Humano (IDH), Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI), Programas Sociales y Redes Municipales; se describen de 
manera resumida en el Cuadro N° 01, precisando los atributos más 
importantes, indicadores y fuentes de información.  

 
Cuadro Nº 01 

Variables e Indicadores de las Unidades Sociales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Sub 
Modelo 1 

Variable Atributos de la Variable Indicador 
Fuente de 

Información 

U
N

ID
A

D
E

S
 S

O
C

IA
L

E
S

 

Pobreza Total 
Población  Pobre a nivel 

distrital 

% de 
Población 

Pobre 

INEI:  
Censo 2007 

Índice de 
Desarrollo 

Humano – IDH 

Esperanza de vida al nacer, 
desnutrición, nivel Educativo, 

ingreso per cápita 
Ratios PNUD - 2008 

Necesidades 
Básicas 

Insatisfechas  
NBI 

Calidad de Vida, 
hacinamiento y tugurización, 
acceso a servicios, acceso a 

educación   

% 
INEI:  

Censo 2007 

Programas 
Sociales 

Vaso de leche, Juntos, 
Pronaa, Predeci, Inabif, 
Wawawasi, Foncodes, 

Violencia familiar, Crecer 

En función a 
la cobertura 

MIMDES 

Redes 
Municipales 

Municipalidades asociadas 
En función a 
la cobertura 

REMUR 
Cajamarca 
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Los criterios de valoración y ponderaciones aplicadas a las diferentes variables 
de este sub modelo intermedio que conforma la estructura conceptual del sub 
modelo de vulnerabilidad, son los siguientes: 

 
a. Pobreza Total 

 
El cuadro N° 02, presenta los criterios de valoración tomados en cuenta para 
determinar la incidencia de la pobreza total en el nivel de vulnerabilidad de 
las unidades de análisis. La lógica de esta variable es que, unidades 
sociales con mayores/menores niveles de pobreza, presentan 
mayores/menores niveles de vulnerabilidad. 
 

 Cuadro Nº 02 
Criterios de Valoración para Pobreza Total 

 
 

Rango de Pobreza 
Total 

Valor 
Nivel de 

Vulnerabilidad 
91.30% - 78.01% 3.0 Muy Alto 

78.00% - 69.21% 2.3 Alto 

68.20% - 54.01% 1.8 Medio 

54.00% - 26.00% 1.3 Bajo 
 

Fuente: Elaboración Equipo Técnico ZEE 
 
 

Los criterios de valoración para esta variable corresponden a los porcentajes 
de pobreza total que presentan las unidades sociales. Se definen tomando 
la data de pobreza total de los 127 distritos de Cajamarca (distrito como 
unidad de análisis) y aplicando un modelo estadístico. Para la aplicación de 
este modelo estadístico, se toman los porcentajes extremos para el nivel de 
pobreza total en Cajamarca: porcentaje más bajo de pobreza total 26% y el 
más alto 91.30%. Los 127 datos, enmarcados en este rango de distribución 
de la pobreza total, se incorporan al modelo estadístico de distribución de 
clases o rangos del Arc Gis, especificando el número de rangos (o criterios) 
que deseamos obtener, que será igual a los niveles de vulnerabilidad que se 
expresarán en el sub modelo (muy alto, alto, medio y bajo) y luego del 
procesamiento el modelo nos arroja los cuatro rangos de pobreza a ser 
tomados como criterios de valoración. El valor asignado a cada criterio, para 
efectos de modelamiento, es propuesto por el equipo técnico, en base a 
consideraciones eminentemente técnicas y tomando en cuenta los valores 
de la Tabla N° 01. 

 
b. Índice de Desarrollo Humano – IDH 

 
El IDH toma en cuenta tres elementos relacionados con factores de 
vulnerabilidad de las unidades sociales: nivel de salud, representado por la 
esperanza de vida al nacer; nivel de instrucción, representado por la tasa de 
alfabetización de adultos, el promedio de año de escolarización y finalmente, 
el ingreso, representado por el PIB por habitantes. El IDH es una medida no 
ponderada que clasifica a los países o regiones a través de una escala que 
va de 0 a 1 y permite establecer tres niveles de Desarrollo Humano. 

 

El Cuadro N° 3, presenta los criterios de valoración tomados en cuenta para 
determinar la influencia del IDH en el nivel de vulnerabilidad de las unidades 
de análisis. 
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Cuadro Nº 03 

Criterios de Valoración para IDH 
 

 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración Equipo Técnico ZEE 

 
Para la variable IDH, los criterios de valoración corresponden a los ratios de 
IDH que presentan las unidades sociales. Se definen tomando la data de 
IDH de los 127 distritos de Cajamarca y aplicando un modelo estadístico. 
Para la aplicación de este modelo estadístico, se toman los ratios extremos 
para el IDH en Cajamarca: ratio más bajo 0.466 y el más alto 0.600. Los 127 
datos, enmarcados en este rango de distribución del IDH, se incorporan al 
modelo estadístico de distribución de clases o rangos del Arc Gis, 
especificando el número de rangos (o criterios) que deseamos obtener, que 
será igual a los niveles de vulnerabilidad que se expresarán en el sub 
modelo (muy alto, alto, medio y bajo) y luego del procesamiento el modelo 
nos arroja los cuatro rangos de IDH a ser tomados como criterios de 
valoración. El valor asignado a cada criterio, para efectos de modelamiento, 
es propuesto por el equipo técnico, en base a consideraciones 
eminentemente técnicas y tomando en cuenta los valores de la Tabla N° 1. 
 
Se considera como lógica de esta variable el que, unidades sociales con 
mayores/menores ratios de IDH presentan mayores/menores niveles de 
vulnerabilidad. 

 
c. Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI 

 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es un método directo para 
identificar carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza. 
Usualmente utiliza indicadores directamente relacionados con cuatro áreas 
de necesidades básicas de las personas (vivienda, servicios sanitarios, 
educación básica e ingreso mínimo), disponibles en los censos de población 
y vivienda. 
 
Se distingue de otros indicadores relacionados con el nivel de vida de la 
población, como los índices de indigencia (pobreza extrema) y pobreza, en 
el hecho que estos últimos miden el ingreso de una persona o una familia, y 
deducen del mismo su nivel de vida, por lo que se los denomina métodos 
indirectos. 
 
Para el análisis de la influencia de la variable NBI al nivel de vulnerabilidad 
de las unidades sociales, se aplican los criterios que se presentan en el 
Cuadro N° 4. 
 
 
 
 

 

Rango de IDH Valor  
Nivel de 

Vulnerabilidad 

0.466 – 0.500 3.0 Muy Alto 

0.501 – 0.533 2.3 Alto 

0.534 – 0.563 1.8 Medio 

0.564 – 0.600 1.3 Bajo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Indigencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
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Cuadro Nº 04 
Criterios de Valoración para NBI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Equipo Técnico ZEE 

 
Los criterios de valoración para la variable NBI corresponden al porcentaje 
de hogares que tienen al menos 2 NBI. Se definen tomando la data de 
hogares con NBI (al menos 2) de los 127 distritos de Cajamarca y aplicando 
un modelo estadístico. Para la aplicación de este modelo estadístico, se 
toman los porcentajes extremos de hogares con al menos 2 NBI en 
Cajamarca: porcentaje más bajo 2.3% y el más alto 59.3%. Los 127 datos, 
enmarcados en este rango, se incorporan al modelo estadístico de 
distribución de clases o rangos del Arc Gis, especificando el número de 
rangos (o criterios) que deseamos obtener, que será igual a los niveles de 
vulnerabilidad que se expresarán en el sub modelo (muy alto, alto, medio y 
bajo) y luego del procesamiento el modelo nos arroja los cuatro rangos de 
NBI a ser tomados como criterios de valoración. El valor asignado a cada 
criterio, para efectos de modelamiento, es propuesto por el equipo técnico, 
en base a consideraciones eminentemente técnicas y tomando en cuenta 
los valores de la Tabla N° 1. 
 
La lógica de esta variable es que, unidades sociales con mayor/menor 
porcentaje de hogares con al menos dos NBI, presentan mayor/menor 
niveles de vulnerabilidad. 

 
d. Programas Sociales  

 
Un programa social tiene por objetivo generar iniciativas específicas que 
tiendan a dar apoyo a los grupos vulnerables para promover su desarrollo, 
crecimiento e integración a la sociedad. 
 
En este sentido, los programas sociales influencian en el nivel de 
vulnerabilidad de las unidades territoriales. 
 
El Cuadro N° 5, muestra los criterios de valoración definidos para esta 
variable. 

 
Cuadro Nº 05 

Criterios de Valoración para Programas Sociales 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Equipo Técnico ZEE 

 

Rango de Hogares 
con al menos 2 

NBI 
Valor 

Nivel de 
Vulnerabilidad 

59.3% – 45.9% 3.0 Muy Alto 

   44.4% – 31.10% 2.3 Alto 

 30.7% – 16.6% 1.8 Medio 

      16.5% – 2.3% 1.3 Bajo 

Nº de Programas 
Sociales 

Valor 
Nivel de 

Vulnerabilidad 

6 a mas programas 3.0 Bajo 

5 programas 2.3 Medio 

4 programas 1.8 Alto 

3 programas a menos 1.3 Muy Alta 
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Estos criterios se definen tomando en cuenta los programas sociales 
existentes en las unidades territoriales y corresponden al número de 
programas. La lógica de su influencia en los niveles de vulnerabilidad es que 
a mayor o menor número de programas sociales, mayor o menor nivel de 
vulnerabilidad de la unidad social. 
 
El valor asignado a cada criterio, para efectos de modelamiento, es 
propuesto por el equipo técnico, en base a consideraciones eminentemente 
técnicas y tomando en cuenta los valores de la Tabla N° 1. 
 
En el Cuadro N° 6, se puede observar la data referida a los programas 
existentes en los distritos de las 13 provincias que conforman el 
departamento de Cajamarca. 
 

e. Distribución espacial de redes de municipalidades 
 

Las redes de municipalidades son el resultado de procesos de asociativismo 
municipal que conllevan a la agrupación de municipios sobre la base de 
objetivos comunes.  Se busca así pasar de acciones aisladas y sin 
coordinación, que no conducían a grandes logros para el sector 
municipalista, a asociaciones de municipalidades, que puedan influenciar en 
las decisiones políticas. 



Cuadro Nº 06: Programas Sociales con cobertura a nivel distrital del departamento de Cajamarca 
 
 

 

Fuente: Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - Cajamarca 

 

Provincias 

COBERTURA PROGRAMAS SOCIALES (Distritos) 

Vaso de 
Leche 

PRONNAA Juntos PREDECI INABIF Wawa Wasi FONCODES 
Violencia 
Familiar 

Crecer 
Programa Integral de 

Nutrición 

Cajabamba Todos los Distritos Todos los Distritos Condebamba Cajabamba Sin Cobertura Cachachi 
Sin 
Cobertura 

Todos los Distritos Todos los Distritos 

Cajamarca Todos los Distritos 
Chetilla, Namora, Llacanora, 
Magdalena, Jesús, Encañada, San 
Juan, Asunción, Cospán 

Chetilla, 
Encañada, 
Cajamarca, Baños 
del Inca, Asunción 

Cajamarca 
Namora, Jesús, 
Cajamarca, 
Baños del Inca 

Namora, 
Magdalena, 
Cospán 

Cajamarca 

Chetilla, Namora, Llacanora, 
Magdalena, Jesús, 
Encañada, San Juan, 
Asunción, Cospán 

Todos los Distritos 

Celendín Todos los Distritos, 

Cortegana, Chumuch, Miguel 
Iglesias, La Libertad de Pallán, 
Huasmín, Utco, Sorochuco, 
Oxamarca 

Huasmín, 
Sorochuco 

Celendín 
Todos los 
Distritos 

Sin Cobertura 
Sin 
Cobertura 

Cortegana, Chumuch, Miguel 
Iglesias, La Libertad de 
Pallán, Huasmín, Utco, 
Sorochuco, Oxamarca 

Todos los Distritos 

Chota Todos los Distritos 

Pión, Miracosta, Chimbán, 
Choropampa, Anguía, Tacabamba, 
Huambos, Chadín, Conchán, 
Cochabamba, Chalamarca, Lajas, 
Paccha 

Chadín Chota Sin Cobertura 
Chimbán, 
Tacabamba, 
Conchán, Lajas 

Sin 
Cobertura 

Pión, Miracosta, Chimban, 
Choropampa, Anguía, 
Tacabamba, Huambos, 
Chadín, Conchán, 
Cochabamba, Chalamarca, 
Lajas, Paccha 

Chimbán, Choropampa, 
Anguía, Tacabamba, 
Chiguirip, Chadín, Conchán, 
Cochabamba, Chalamarca, 
Chota, Lajas, Paccha 

Contumazá Todos los Distritos Santa Cruz de Toledo, Guzmango Chilete Contumazá Sin Cobertura Sin Cobertura 
Sin 
Cobertura 

Santa Cruz de Toledo, 
Guzmango 

Todos los Distritos 

Cutervo Todos los Distritos 

Pimpingos, Santo Tomás, Callayuc, 
Santa Cruz, Querocotillo, Cujillo, San 
Juan de Cutervo, San Andrés de 
Cutervo, La Ramada, Santo 
Domingo de la Capilla, Sócota, San 
Luis de Lucma, Cutervo 

Callayuc, Santa 
Cruz 

Cutervo Sin Cobertura Sin Cobertura 
Sin 
Cobertura 

Todos los Distritos 

Santo Tomás, Querocotillo, 
San Andrés de Cutervo, La 
Ramada, Santo Domingo de 
la Capilla, Sócota, San Luis 
de Lucma, Cutervo 

Hualgayoc Todos los Distritos Bambamarca, Hualgayoc Bambamarca Bambamarca 
Bambamarca, 
Hualgayoc 

Sin Cobertura 
Sin 
Cobertura 

Bambamarca, Hualgayoc Todos los Distritos 

Jaén Todos los Distritos Sallique, Huabal, Pomahuaca Colasay Jaén Bellavista, Jaén Sin Cobertura Jaén 
Sallique, Huabal, 
Pomahuaca 

Sin Cobertura 

San 
Ignacio 

Todos los Distritos 
Huarango, San José de Lourdes, 
Namballe, Tabaconas, La Coipa 

Sin Cobertura 
Sin 
Cobertura 

Sin Cobertura Sin Cobertura 
Sin 
Cobertura 

Huarango, San José de 
Lourdes, Namballe, 
Tabaconas, La Coipa 

Sin Cobertura 

San 
Marcos 

Todos 
los 
Distritos 

  
José Sabogal, Gregorio Pita, José 
Manuel Quiroz, Chancay 

Ichocán 
Sin 
Cobertura 

José Sabogal, 
Pedro Gálvez 

Sin Cobertura 
Sin 
Cobertura 

José Sabogal, Gregorio Pita, 
José Manuel Quiroz, 
Chancay 

Todos los Distritos 

San Miguel Todos los Distritos 
Catilluc, Llapa, Calquis, San Silvestre 
de Cochán, Niepos, San Miguel 

Tongod 
Sin 
Cobertura 

Sin Cobertura Catilluc 
Sin 
Cobertura 

Catilluc, Llapa, Calquis, San 
Silvestre de Cochán, Niepos, 
San Miguel 

Tongod, Catilluc, Llapa, 
Calquis, San Silvestre de 
Cochán, San Miguel, El 
Prado, Unión Agua Blanca, 
San Gregorio 

San Pablo 
Todos 
los 
Distritos 

  Todos los Distritos 
Tumbadén, San 
Pablo 

Sin 
Cobertura 

Sin Cobertura Tumbadén 
Sin 
Cobertura 

Todos los Distritos Todos los Distritos 

Santa Cruz Todos los Distritos 
Chancay Baños, Yauyucan, 
Saucepampa, Pulán 

Yauyucan 
Sin 
Cobertura 

Sin Cobertura Sin Cobertura 
Sin 
Cobertura 

Chancay Baños, Yauyucan, 
Saucepampa, Pulán 

Sin Cobertura 
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Estas agrupaciones de municipalidades buscan, entre otras cosas, contar 
con entidades gremiales y democráticas que los representen como una 
sola fuerza frente a los organismos del Estado, otras instituciones e 
instancias, así como a nivel nacional e internacional; unificar esfuerzos 
para promover el fortalecimiento municipal en lo político, lo legal y lo 
financiero administrativo; coordinar acciones entre los municipios; 
promover la cooperación intermunicipal; incentivar la participación 
ciudadana en espacios de decisión municipal, a través de diversos tipos de 
mecanismos; mantener intercambio de experiencias tanto a nivel nacional 
como internacional.  
 
Todo esto conlleva a mejorar la gobernabilidad y el ejercicio de poder de 
las organizaciones de la sociedad, trabajar mancomunadamente en la 
reducción de la pobreza y en pro del desarrollo local sostenible; reduciendo 
así los niveles de vulnerabilidad de las unidades sociales. 
 
Podemos decir entonces que municipalidades asociadas avanzan hacia 
unidades sociales menos vulnerables y aquellas que se encuentran en 
municipios aislados podemos considerar que su nivel de vulnerabilidad 
será mayor. 
 
En el Cuadro N° 7, se muestran los criterios de valoración definidos para 
esta variable. 

 
Cuadro Nº 07 

Criterios de Valoración de Redes Municipales 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Equipo Técnico ZEE 
 

Estos criterios toman en cuenta el asociativismo municipal existente en el  
territorio regional y corresponden a la agrupación o no que han optado las 
127 municipalidades distritales de Cajamarca. La lógica de su influencia en 
los niveles de vulnerabilidad es que municipalidades asociadas, menor 
nivel de vulnerabilidad de sus unidades sociales y municipalidades no 
asociadas mayor nivel de vulnerabilidad.. 
 
El valor asignado a cada criterio, para efectos de modelamiento, es 
propuesto por el equipo técnico, en base a consideraciones 
eminentemente técnicas y tomando en cuenta los valores de la Tabla N° 1. 
Cada variable valorizada ingresa a la construcción del sub modelo 
intermedio con una ponderación o grado de influencia de 1. 

 
5.2.2. Variables del SM2: Actividades Económicas 

 
Sub modelo directamente relacionado con los medios de vida como factor de 
vulnerabilidad de las unidades sociales. 

Redes Municipales Valor 
Nivel de 

Vulnerabilidad 

Municipalidades Asociadas 1.3 Bajo 

Municipalidades No Asociada 2.3 Alto 
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Las variables económicas que conforman la estructura conceptual de este 
sub modelo son: Ubicación de las actividades económicas por pisos 
altitudinales, mercados y corredores económicos; estas se describen de 
manera resumida en el Cuadro N° 8, precisando los atributos más 
importantes, indicadores y fuentes de información.  
 

Cuadro Nº 08 
Variables e Indicadores de las Actividades Económicas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Los criterios de valoración y ponderaciones aplicadas a las diferentes 
variables que conforman la estructura de este sub modelo intermedio son los 
siguientes: 

 
a. Ubicación de las actividades económicas 

 
Se llama actividad económica a cualquier proceso mediante el cual 
obtenemos productos, bienes y los servicios que cubren nuestras 
necesidades. 
 
Las actividades económicas son aquellas que permiten la generación de 
riqueza dentro de una comunidad (ciudad, región, país) mediante la 
extracción, transformación y distribución de los recursos naturales o bien 
de algún servicio; teniendo como fin la satisfacción de las necesidades 
humanas. Algunas actividades económicas son la agricultura, la ganadería, 
la industria, el comercio, las comunicaciones, entre otras. 
 
Existen tres tipos de actividad económica: la primaria, la secundaria y la 
terciaria. Cuanto más avanzada o desarrollada es una economía, más 
peso tiene el sector terciario y menos el sector primario. 
  
Actividades económicas primarias: Son aquellas que se dedican 
puramente a la extracción de los recursos naturales, ya sea para el 
consumo o para la comercialización. Están clasificadas como primarias: la 
agricultura, la ganadería, la producción de madera y pesca comercial, la 
minería, entre otras. 

Sub 
Modelo 

2 
Variable Atributos de la Variable Indicador 

Fuente de 
Información 

A
c

ti
v

id
a

d
e

s
 

E
c

o
n

ó
m

ic
a
s

 

Ubicación de las 
actividades 

económicas por 
pisos 

altitudinales 

Actividades económicas 
primarias, secundarias, 

terciarias y otras 
actividades 

% de 
población 

que 
desarrolla la 

actividad 

Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo 

Social DGPDS-
DIDS Marzo - 

2009 

Mercados y 
Corredores 
Económicos 

Mercados locales, 
regionales, nacionales e 

internacionales. 
Corredores intra e 

interregionales 

Tipo de 
mercado 

Municipalidades y 
trabajo de campo 

ZEE-OT 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicacion
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
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Actividades económicas secundarias: Este sector se refiere a las 
actividades industriales, aquellas que transforman los recursos del sector 
primario. Dentro del mismo, las industrias ligeras producen bienes de 
consumo inmediato como alimentos, zapatos, bolsas, juguetes, mientras 
que las pesadas, maquinaria y otros insumos para otros sectores; las 
industrias manufactureras se encargan de la elaboración de productos más 
complejos a través de la transformación de las materias primas. 
 
Actividades económicas terciarias: Gracias a estas actividades, la 
población humana encuentra comodidad y bienestar. Consisten 
básicamente en la prestación de algún servicio, la comunicación o el 
turismo. Existe por importancia, en el seno de este sector, una división 
importante: Actividades económicas financieras. 
 
Toda ciudad, región o país se emplea específicamente en alguna actividad 
económica lo que permite clasificarlos, y de acuerdo a la capacidad de 
producción y eficiencia de dicha actividad se generara su riqueza. 
 
En este sentido, las actividades económicas se constituyen en medio de 
vida y generadoras de bienestar para las comunidades; por lo que es 
lógico entender que sus características incidirán en el nivel de 
vulnerabilidad de las unidades sociales.  
 
El Cuadro N° 9, nos muestran los criterios de valoración definidos para 
esta variable. 
 

Cuadro Nº 09 
Criterios de Valoración de Actividades Económicas 

 

Actividad Primaria Actividad Secundaria Actividad Terciaria 

Nivel 
de 

Vulnerabilidad 

Rango  
% de 

población por 
provincia y 

piso altitudinal 
que desarrollo 

la actividad 

Valor 

Rango  
% de 

población por 
provincia y piso 
altitudinal que 
desarrollo la 

actividad 

Valor 

Rango  
% de 

población por 
provincia y piso 
altitudinal que 
desarrollo la 

actividad 

Valor 

Menor a 1% 3 Menor a 1% 3 Menor a 1% 3 MA 

1 -  45% 2.3 1 – 6% 2.3 1 – 20% 2.3 A 

46 – 70% 1.8 6.1 – 15% 1.8 20.0 – 35% 1.8 M 

71 – 83% 1.3 15.1 – 33% 1.3 35.1 – 53% 1.3 B 
 Fuente: Elaboración Equipo Técnico ZEE 

 
Los criterios de valoración para esta variable corresponden al porcentaje 
de población que desarrollan los tres tipos de actividades económicas 
(primaria, secundaria y terciaria). Estos criterios se definen aplicando un 
modelo estadístico y tomando la data del porcentaje de población, por 
provincia, que desarrolla cada tipo de actividad económica. Para la 
aplicación del modelo estadístico, se toman los porcentajes extremos de 
población que desarrolla cada tipo de actividad económica: Primaria: 
porcentaje más bajo menor a 1% y el más alto 83%; Secundaria: 
porcentaje más bajo menor a 1% y el más alto 33%; Terciaria: porcentaje 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
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más bajo menor a 1% y el más alto 53%. Los 13 datos, enmarcados en 
estos rangos para cada tipo de actividad económica, se incorporan al 
modelo estadístico de distribución de clases o rangos del Arc Gis, 
especificando el número de rangos (o criterios) que deseamos obtener, 
que será igual a los niveles de vulnerabilidad que se expresarán en el sub 
modelo (muy alto, alto, medio y bajo) y luego del procesamiento el modelo 
nos arroja los cuatro rangos de % de población que desarrolla los 
diferentes tipos de actividades económicas, a ser tomados como criterios 
de valoración. El valor asignado a cada criterio, para efectos de 
modelamiento, es propuesto por el equipo técnico, en base a 
consideraciones eminentemente técnicas y tomando en cuenta los valores 
de la Tabla N° 1. 
 
Los datos utilizados se toman de las estadísticas oficiales y para este caso 
fue proporcionada por el MIMDES, a nivel de población por provincias, por 
pisos altitudinales y porcentajes de población por actividades económicas 
(primaria, secundaria, terciaria). 
 
La lógica de la variable se basa en que, unidades sociales con 
mayor/menor porcentaje de población que desarrollan los diferentes tipos 
de actividades económicas, presentan mayor/menor niveles de 
vulnerabilidad; en la medida de que podrían disponer de servicios de 
apoyo a la producción, de excedentes o volúmenes de producción para 
orientar al mercado, entre otros aspectos. 
 
Esta variable se complementa con la ubicación de la actividad económica; 
análisis que se realiza consultando en el Arc Gis el piso altitudinal en que 
se encuentra la unidad social que desarrolla determinada actividad 
económica. Se toma como premisa que las actividades económicas 
desarrolladas en los pisos altitudinales más altos corresponden a unidades 
sociales más vulnerables y las desarrolladas en pisos más bajos 
corresponden a poblaciones menos vulnerables. 

 
Los pisos altitudinales considerados en el análisis son los siguientes: 
 
 

Cuadro N° 10 
 Pisos Altitudinales del departamento de Cajamarca 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pisos Altitudinales MSNM 

Chala       0  -   500 
Yunga Fluvial 1000 -  2300 

Selva Alta 1000  -   400 

Quechua 2300 -  3500 
Suni 3500 -  4000 
Puna 4000 -  4860 
Yunga Marítima   500 -  2300 
Selva Baja     80 -   400 
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b. Mercados y Corredores Económicos 
 

Mercado, en economía, es cualquier conjunto de transacciones o acuerdos 
de negocios entre compradores y vendedores. En contraposición con una 
simple venta, el mercado implica el comercio regular y regulado, donde 
existe cierta competencia entre los participantes. 
 
El mercado es, también, el ambiente social (o virtual) que propicia las 
condiciones para el intercambio. En otras palabras, debe interpretarse 
como la institución u organización social a través de la cual los ofertantes 
(productores y vendedores) y demandantes (consumidores o compradores) 
de un determinado bien o servicio, entran en estrecha relación comercial a 
fin de realizar abundantes transacciones comerciales.  
 
Por ámbito geográfico, los mercados pueden ser de los siguientes tipos: 
 

 Mercado internacional o mercado exterior: Es aquel que se encuentra en 
uno o más países en el extranjero. 

 Mercado nacional o mercado interior: abarca todo el territorio nacional para 

el intercambio de bienes y servicios. 

 Mercado regional: Es una zona geográfica determinada libremente, que no 

coincide de manera necesaria con los límites políticos. 

 Mercado de Intercambio Comercial al Mayoreo: Es aquel que se desarrolla 
en áreas donde las empresas trabajan al mayoreo dentro de una ciudad. 

 Mercado metropolitano: Se trata de un área dentro y alrededor de una ciudad 
relativamente grande. 

 Mercado local: Es la que se desarrolla en una tienda establecida o en 

modernos centros comerciales dentro de un área urbana o metropolitana. 
 

Por otro lado, un corredor económico viene a ser la “interrelación de bienes 
y servicios en un espacio territorial, que articulan las ciudades intermedias 
a partir de las ventajas comparativas que poseen respecto a otros 
territorios. La red vial juega un rol importante, integrando las ciudades”6. 
 
El corredor económico implica: 
  

 Articulación entre poblaciones urbanas y rurales mediante las vías de 
comunicación.  

 Complementariedad entre producción rural y servicios urbanos.  

 Articulación de mercados locales y regionales.  

 Conformación de conglomerados por productos o servicios para la 
competitividad.  

 

Del entendimiento de estos conceptos podemos concluir que, tanto el tipo 
mercado como el desarrollo de una actividad económica bajo un enfoque 

                                                           
6
 Desarrollo Territorial, enfoque para la superación de la pobreza, la equidad y la exclusión. MIMDES. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_interior
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territorial están estrechamente relacionados con la fortaleza o debilidad de 
los medios de vida que sustentan a una comunidad y por lo tanto inciden 
en el nivel de vulnerabilidad de las unidades sociales. 
 
En el Cuadro N° 11, se muestran los criterios tomados para la variable 
mercado y corredores económicos. 
 

Cuadro N° 11 
Criterios de Valoración de Mercados y Corredores Económicos 

 

Tipo de Mercado Valor Corredor Valor 
Nivel de 

Vulnerabilidad 

Local 3.0 No corredor 3.0 Muy Alta 

Local + Provincial 2.3 
Intraregional – 

Local 
2.3 Alta 

Local+Provincial+Regional 1.8 
Intraregional – 

provincial 
1.8 Media 

Local+Prov+Reg+Nac+Int. 1.3 Inter regional 1.3 Baja 

Fuente: Elaboración Equipo Técnico ZEE 

 
Estos criterios se definen tomando en cuenta el tipo de mercado al cual se 
articulan las unidades sociales y nivel de corredor en el cual desarrollan 
sus actividades productivas. La lógica de su influencia en los niveles de 
vulnerabilidad es que una inserción en mercados locales caracterizará a 
comunidades con mayor nivel de vulnerabilidad y una inserción a 
mercados nacionales e internacionales a comunidades menos vulnerables. 
De igual forma comunidades que desarrollan sus actividades productivas 
bajo un enfoque territorial serán menos vulnerables que aquellas que no se 
insertan en este tipo de procesos. 
 
El valor asignado a cada criterio, para efectos de modelamiento, es 
propuesto por el equipo técnico, en base a consideraciones 
eminentemente técnicas y tomando en cuenta los valores de la Tabla N° 1. 

 
5.2.3. Variables del SM3: Infraestructura 

 
Este sub modelo está estrechamente relacionada con la protección social 
como factor de vulnerabilidad. La dotación de infraestructura que presentan 
las unidades sociales, reflejan la presencia de servicios sociales y de apoyo a 
la producción que brindan a las comunidades las instancias de gobierno, 
nacional y sub nacional. 
 
Las variables que conforman la estructura conceptual de este sub modelo 
son: Infraestructura de servicios de salud, educativos y saneamiento, redes 
eléctricas, vías de comunicación, infraestructura de telecomunicaciones, 
infraestructura de riego, represas y reservorios; estas se describen de manera 
resumida en el Cuadro N° 12, precisando los atributos más importantes, 
indicadores y fuentes de información.  
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Cuadro Nº12 

Variables e Indicadores de Infraestructura 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
a. Infraestructura de Servicios de Salud 

 
El Cuadro N° 13, muestra los criterios de valoración definidos para esta 
variable. 

 
Cuadro 13 

Criterios de Valoración de la Variable Infraestructura  
de Servicios de Salud 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Equipo Técnico ZEE 

Sub 
Modelo 

3 
Variable 

Atributo de la 
Variable 

Indicador 
Fuente de 

Información 

In
fr

a
e
s
tr

u
c
tu

ra
  

 
Infraestructura de 

Servicios de 
Salud 

Categorías de Servicio N°  MINSA 

Infraestructura de 
Servicios de 
Educativos 

Centros Educativos Número  
Ministerio 
Educación 

Infraestructura de 
Saneamiento 

Cobertura del servicio de 
saneamiento 

% de 
población 

INEI – CENSO 
2007 

Redes Eléctricas Servicio Cobertura 
INEI – CENSO 

2007 

Vías de 
Comunicación 

Vías 

Superficie de 
rodadura 

Afirmada y 
asfaltada  

Ministerio de 
Transportes y 

Comunicaciones 

Infraestructura de 
Telecomunicacio

nes 
 

Telefonía Fija 

Cobertura  

Ministerio de 
Transportes y 

Telecomunicacion
es 

Telefonía Móvil 

Internet 

Infraestructura de 
Riego 

Proyectos de Irrigación 
Canales de 
riego a nivel 

macro 

Gerencia de 
Desarrollo 

Económico-
Gobierno 
Regional 

Cajamarca 

Represas y 
Reservorios 

Proyectos ejecutado o por 
ejecutarse 

Nº 

INRENA y  
Gerencia de 
Desarrollo 

Económico-
Gobierno 
Regional 

Cajamarca 

Establecimiento de 
Salud 

Categoría Valor  
Nivel de 

Vulnerabilidad 

Hospital 5 y 6 3.0 Baja 

Centro de Salud 1. 3, 4 2.3 Medio 

Posta de Salud 2,3 1.8 Alta 

Posta de Salud 1 1.3 Muy Alta 
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Estos criterios se definen tomando en cuenta la categoría de los 
establecimientos de salud existentes en las unidades territoriales. La lógica 
de su influencia en los niveles de vulnerabilidad es que a mayor o menor 
categoría del establecimiento de salud, mayor o menor nivel de bienestar 
de las comunidades y por lo tanto mayor o menor nivel de vulnerabilidad 
de la unidad social. 
 
El valor asignado a cada criterio, para efectos de modelamiento, es 
propuesto por el equipo técnico, en base a consideraciones 
eminentemente técnicas y tomando en cuenta los valores de la Tabla N° 1. 

 
b. Infraestructura de Servicios de Educación 

 
El Cuadro N° 14, muestra los criterios de valoración definidos para esta 
variable. 

Cuadro Nº14 
Criterios de Valoración de la Variable Infraestructura  

de Servicios de Educación 
 

 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración Equipo Técnico ZEE 

 
Estos criterios se definen tomando en cuenta el nivel de las instituciones 
educativas existentes en las unidades territoriales. La lógica de su 
influencia en los niveles de vulnerabilidad es que a mayor o menor 
presencia de instituciones educativas, en sus diferentes niveles, mayor o 
menor nivel de vulnerabilidad de la unidad social. 
 
El valor asignado a cada criterio, para efectos de modelamiento, es 
propuesto por el equipo técnico, en base a consideraciones 
eminentemente técnicas y tomando en cuenta los valores de la Tabla N° 1. 

 
c. Infraestructura de Saneamiento 

 
El Cuadro N° 15, presenta los criterios de valoración tomados en cuenta 
para determinar la incidencia del servicio de saneamiento en el nivel de 
vulnerabilidad de las unidades de análisis.  
 
La lógica de esta variable es que, unidades sociales con mayor/menor 
cobertura del servicio de saneamiento, mayor/menor grado de bienestar de 
la comunidad y por lo tanto mayor/menor nivel de vulnerabilidad de la 
unidad social. 

 
 
 

Institución Educativa Valor  
Nivel de 

Vulnerabilidad 

Inicial y Primaria 3.0 Muy alta 

Inicial, Primaria y Secundaria 2.3 Alta 

Inicial, Primaria, Secundaria y Especial 1.8 Media 

Inicial, Primaria, Secundaria, Superior, 
Especial, Pedagógico y Laborales 

1.3 Baja 
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Cuadro Nº15 
Criterios de Valoración de la Variable Infraestructura de Saneamiento 

 

 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración Equipo Técnico ZEE 
 

Los criterios de valoración para esta variable corresponden a los 
porcentajes de población con acceso al servicio de saneamiento que 
presentan las unidades sociales. Se definen aplicando un modelo 
estadístico con la data de porcentaje de población con acceso al servicio 
de saneamiento de los 127 distritos de Cajamarca. Para la aplicación de 
este modelo, se toman los porcentajes extremos para el porcentaje de 
población con acceso al servicio de saneamiento en Cajamarca: porcentaje 
más bajo 0.32% y el más alto 68.29%. Los 127 datos, enmarcados en este 
rango de distribución, se incorporan al modelo estadístico de distribución 
de clases o rangos del Arc Gis, especificando el número de rangos (o 
criterios) que deseamos obtener, que será igual a los niveles de 
vulnerabilidad que se expresarán en el sub modelo (muy alto, alto, medio y 
bajo) y luego del procesamiento el modelo nos arroja los cuatro rangos de 
porcentaje de población con acceso a servicios básicos a ser tomados 
como criterios de valoración.  
 
El valor asignado a cada criterio, para efectos de modelamiento, es 
propuesto por el equipo técnico, en base a consideraciones 
eminentemente técnicas y tomando en cuenta los valores de la Tabla N° 1. 

 
d. Redes Eléctricas 

 

El cuadro N° 16, presenta los criterios de valoración tomados en cuenta 
para determinar la incidencia del servicio de energía eléctrica en el nivel de 
vulnerabilidad de las unidades de análisis.  
 
La lógica de esta variable es que, unidades sociales con mayor/menor 
cobertura del servicio de energía eléctrica, mayor/menor grado de 
bienestar de la comunidad y oportunidades para impulsar actividades 
económicas; por lo tanto, mayor/menor nivel de vulnerabilidad de la unidad 
social. 

Cuadro Nº16 
Rango de Ponderación para la Variable de Redes eléctricas 

 

 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración Equipo Técnico ZEE 
 

% de la Población con 
acceso al servicio de 

Saneamiento 
Valor  

Nivel de 
Vulnerabilidad 

0.32 – 10.87 3.0 Muy alta 

10.88 – 24.81 2.3 Alta 

24.82 – 39.99 1.8 Media 

40.00 – 68.29 1.3 Baja 

% de la Población con cobertura 
de servicio de energía eléctrica 

Valor  
Nivel de 

Vulnerabilidad 

10.00 – 17.97 3.0 Muy Alta 

17.98 – 35.02 2.3 Alta 

35.03 – 56.10 1.8 Media 

56.11 – 85.88 1.3 Baja 
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Los criterios de valoración para esta variable corresponden a los 
porcentajes de población con acceso al servicio de energía eléctrica que 
presentan las unidades sociales. Metodológicamente se definen de manera 
similar a la variable infraestructura de servicios de saneamiento. 
  
El valor asignado a cada criterio, para efectos de modelamiento, es 
propuesto por el equipo técnico, en base a consideraciones 
eminentemente técnicas y tomando en cuenta los valores de la Tabla N° 1. 

 

e. Vías de Comunicación 
 
Los criterios de valoración tomados en cuenta para determinar la 
incidencia de las vías de comunicación en el nivel de vulnerabilidad de las 
unidades de análisis, se presentan en el Cuadro N° 17. 
 
La lógica de esta variable es que, unidades territoriales con mayor/menor 
longitud de vías asfaltadas y/o afirmada, mayor/menor conectividad 
territorial; por lo tanto mayor/menor oportunidad de relacionamiento y 
oportunidades de inserción a mercados, lo que incide en un mayor/menor 
nivel de vulnerabilidad de la unidad social. 

 
Cuadro Nº17 

Criterios de Valoración de la Variable Vías de Comunicación 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Equipo Técnico ZEE 

 
Estos criterios se definen tomando en cuenta la longitud de la red vial 
existente en las unidades territoriales, expresada en Km. De superficie de 
rodadura. 
 
El valor asignado a cada criterio, para efectos de modelamiento, es 
propuesto por el equipo técnico, en base a consideraciones 
eminentemente técnicas y tomando en cuenta los valores de la Tabla N° 1. 

 
f. Infraestructura de Telecomunicaciones 

 
En el Cuadro N° 18 se muestran los criterios de valoración definidos para 
esta variable. 
 
Estos criterios se definen tomando en cuenta el número de servicios 
disponibles en las unidades territoriales. La lógica de su influencia en los 
niveles de vulnerabilidad es que a mayor o menor número de servicios, 

Red Vial Asfaltada 
y/o Afirmada (Km) 

Valor  
Nivel de 

Vulnerabilidad 

0 - 20 3.0 Muy Alta 

20 - 100 2.3 Alta 

100 - 250  1.8 Media 

 250 - 400 1.3 Baja 
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mayor o menor nivel de bienestar de las comunidades y por lo tanto mayor 
o menor nivel de vulnerabilidad de la unidad social. 

 
Cuadro Nº18 

Criterios de Valoración de la Variable 
Infraestructura de Telecomunicaciones 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Equipo Técnico ZEE 

 
El valor asignado a cada criterio, para efectos de modelamiento, es 
propuesto por el equipo técnico, en base a consideraciones 
eminentemente técnicas y tomando en cuenta los valores de la Tabla N° 1. 

 
g. Infraestructura de Riego 

 
El Cuadro N° 19, presenta los montos invertidos, por provincia, en 
proyectos de construcción y mejoramiento de la infraestructura de riego, 
montos que se consideran como criterios de valoración para determinar la 
incidencia de esta variable en el nivel de vulnerabilidad de las unidades de 
análisis.  
 
La lógica de esta variable es que, unidades territoriales con mayor/menor 
inversión en proyectos de infraestructura de riego, mayor/menor seguridad 
y fortaleza de sus medios de vida de la comunidad y por lo tanto 
mayor/menor nivel de vulnerabilidad de la unidad social. 

 
Cuadro Nº 19 

Inversión en Proyectos de Riego en el departamento de Cajamarca 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Gerencia de Desarrollo Económico Gobierno Regional Cajamarca 

 

Servicio de 
Telecomunicación 

Valor 
Nivel de 

Vulnerabilidad 

Sin ningún servicio 3.0 Muy Alta 

Con un servicio 2.3 Alta 

Con dos servicios 1.8 Media 

Con tres servicios 1.3 Baja 

Provincia 
Monto Referencial de 

Proyectos de Inversión (S/.) 
Valor 

Nivel de 
Vulnerabilidad 

Jaén 210000000.00 3.00 Bajo 

Cajamarca 250358737.07 3.00 Bajo 

San Ignacio 65948104.00 2.30 Medio 

Chota 101170317.00 2.30 Medio 

Cajabamba 100624826.90 2.30 Medio 

Cutervo 20000000.00 1.80 Alto 

Celendín 25107579.42 1.80 Alto 

San Marcos 28085024.31 1.80 Alto 

Contumazá 25702700.42 1.80 Alto 

Santa Cruz 11732084.93 1.30 Muy Alto 

Hualgayoc 7240842.00 1.30 Muy Alto 

San Miguel 9944299.46 1.30 Muy Alto 

San Pablo 1621618.18 1.30 Muy Alto 
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Los criterios de valoración responden directamente al monto referencial de 
los montos invertidos en proyectos que permiten construir o mejorar la 
infraestructura de riego en las unidades territoriales. El nivel de 
vulnerabilidad de la provincia es aplicado a los distritos que la conforman. 

 
h. Represas y Reservorios 

 
La valoración de esta variable está estrechamente relacionada con el 
ámbito de influencia de las represas y reservorios.  
 
La lógica de esta variable es que, unidades territoriales ubicadas en el 
ámbito de influencia de represas y reservorios son menos vulnerables que 
aquellas donde no existen estas infraestructuras. 
 
Para el análisis de esta variable se toman en cuenta los polígonos que 
definen el ámbito de influencia de las represas y/o reservorios existentes. 

 
Cuadro Nº 20 

Principales Proyectos de Irrigación en el departamento de Cajamarca 
 

Nombre Tipo Volumen (M³) Área de Riego 

Gallito Ciego Reservorio 400 42,000 

Presa Limón Reservorio 44 11,200 
Fuente: Elaboración Equipo Técnico ZEE 

 
 

VI. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

6.1. Sub Modelo 1: Unidades Sociales 
 

La construcción de este sub modelo considera la integración de las variables, que 
conforman su estructura, con una ponderación o grado de influencia de 1. 
 
Las unidades de análisis tomadas en cuenta en la construcción del sub modelo son 
cada uno de los distritos que conforman el departamento de Cajamarca. 
 
Este sub modelo, nos señala que los niveles muy altos de vulnerabilidad se 
encuentran en 04 distritos del departamento: Miracosta en la provincia de Chota; 
Callayuc, Santa Cruz de Cutervo y San Juan de Cutervo, en la Provincia de 
Cutervo. Ver Mapa N° 1. 
 
44 distritos presentan niveles altos de vulnerabilidad: Tabaconas, provincia de San 
Ignacio; Sallique, Chontalí, San Felipe, Pomahuaca, provincia de Jaén; 
Querocotillo, Santo Tomás, Choros, Toribio Casanova, Pimpingos, Cujillo, La 
Ramada, San Luís de Lucma, provincia de Cutervo; Tocmoche, San Juan de 
Licupís, Querocoto, Huambos, Cochabamba, Chiguirip, Chalamarca, Paccha, 
Choropampa, Chimban, Anguía, Pión, provincia de Chota; Catache, Sexi, Chancay 
Baños, La Esperanza, Uticyacu, Andabamba, Yauyucan, Ninabamba, provincia de 
Santa Cruz; Hualgayoc y Chugur, provincia de Hualgayoc; Niepos, provincia de San 
Miguel; Encañada y Chetilla, provincia de Cajamarca; Cortegana, Chumuch, Miguel 
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Iglesias, Huasmín, Oxamarca, provincia de Celendín y José Sabogal, provincia de 
San Marcos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Equipo Técnico ZEE-OT Gobierno Regional Cajamarca 

MAPA N° 1 
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Estos niveles de vulnerabilidad están estrechamente relacionados con las 
características sociales que presentan las unidades sociales distritales; es decir, a 
los altos niveles de pobreza total, a su menor índice de desarrollo humano y  mayor 
número de necesidades básicas insatisfechas. Son municipios que no cuentan con 
una buena cobertura de programas sociales y además no han logrado asociarse 
con otros con el fin de impulsar procesos de desarrollo mancomunado. 
 
63 distritos muestran niveles de vulnerabilidad media y 12 distritos (Jaén, San 
Miguel, Contumazá, Chilete, Yonán, Cajamarca, Baños del Inca, Cajabamba, Pedro 
Gálvez, Eduardo Villanueva, Ichocán, Celendín), presentan niveles bajos de 
vulnerabilidad.  
 
En el Mapa del Sub Modelo 1, nos evidencia que la mayoría de distritos del 
departamento, por las características sociales de su población, presentan niveles 
altos y medios de vulnerabilidad. 

 
6.2. Sub Modelo 2: Actividades Económicas 

 
El sub modelo, que integra las variables uso actual del suelo (pisos altitudinales), 
mercados y corredores económicos, considera en su construcción una ponderación 
o grado de influencia de 1, para cada variable. 

 
El sub modelo, relacionado con los medios de vida de la población, muestra como 
resultado que 11 distritos, del norte, centro y sur de Cajamarca, presentan niveles 
de vulnerabilidad muy altos, estos son: Sallique y Chontalí, provincia de Jaén; San 
Juan de Licupís, Tocmoche y Miracosta, provincia de Chota; San Silvestre de 
Cochán, provincia de San Miguel; Huasmín y Sorochuco, provincia de Celendín; 
Chetilla, provincia de Cajamarca; Sitacocha, provincia de Cajabamba, 
Tumbadén, provincia de San Pablo. Ver Mapa N° 2. 

 
Los niveles altos de vulnerabilidad los presentan las unidades sociales de 64 
distritos: San José de Lourdes, Huarango, provincia de San Ignacio; Santa Rosa, 
Huabal y Las Pirias, provincia de Jaén; Querocotillo, Santo Domingo de la Capilla, 
Santa Cruz de Cutervo, Pimpingos, Toribio Casanova, Santo Tomás, San Andrés 
de Cutervo, Sócota, San Luis de Lucma, La Ramada, San Juan de Cutervo y 
Cujillo, provincia de Cutervo; Querocoto, Llama, Lajas, Chiguirip, Conchán, 
Chalamarca, Tacabamba, Anguía, Pión, Chimban, Choropampa, Chadín y Paccha, 
provincia de Chota; Oxamarca, Sucre, Jorge Chávez, José Gálvez, La Libertad de 
Pallán, Miguel Iglesias, Chumuch y Cortegana en la provincia de Celendín; 
Catache, Pulán, Saucepampa, Yauyucán, La Esperanza, Uticyacu, Andabamba y 
Ninabamba,  provincia de Santa Cruz; Llapa, Calquis, Niepos y Bolívar, provincia 
de San Miguel; Hualgayoc, provincia de Hualgayoc; San Pablo, San Luis y San 
Bernardino, provincia de San Pablo; Encañada y Cospán, provincia de 
Cajamarca; José Manuel Quiroz, José Sabogal, provincia de San Marcos; 
Cupisnique,Tantarica, Guzmango, Santa Cruz de Toledo y Contumazá, provincia 
de Contumazá; Cachachi, provincia de Cajabamba. 

 



SUB MODELO DE VULNERABILIDAD 
 

 

37 

 

La provincia de Chota concentra el mayor número de distritos con niveles de 
vulnerabilidad muy altos (03) y los distritos con niveles altos de vulnerabilidad se 
ubican en las provincias de Chota (13) y Cutervo (12). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Equipo Técnico ZEE-OT Gobierno Regional Cajamarca 

MAPA N° 2 
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33 distritos muestran niveles medios de vulnerabilidad y 19 presentan un nivel de 
vulnerabilidad bajo (Jaén, Chota, La Florida, Yonán, San Benito, Chilete, 
Cajamarca, Matara, Namora, Baños del Inca, Llacanora, Magdalena, Bambamarca, 
Pedro Gálvez, Ichocán, Chancay, Eduardo Villanueva, Condebamba y Cajabamba). 

 
Las unidades sociales que presentan niveles de vulnerabilidad muy alto y alto, 
están vinculadas a actividades productivas de autoconsumo que mayormente se 
desarrollan en pisos altitudinales altos, en donde la agricultura se practica con 
tecnologías tradicionales y su articulación al mercado es limitada. Por otro lado, las 
unidades sociales que presentan niveles medios y bajos de vulnerabilidad están 
asociadas a cultivos industriales desarrolladas en zonas medias o de valle, 
estrechamente vinculados a mercados importantes. 
 

6.3. Sub Modelo 3: Infraestructura 
 

Este sub modelo, integra ocho variables y considera en su construcción una 
ponderación o grado de influencia de 1, para cada variable. 
 
El mapa del sub modelo muestra que los distritos que presentan los niveles de 
vulnerabilidad muy altos y altos, vinculados a la disponibilidad de infraestructuras 
que brindan servicios a las unidades sociales, se encuentran en la zona centro – 
sur del departamento. Ver Mapa N° 3. 
 
Los distritos de Chumuch, provincia de Celendín; Tumbadén, provincia de San 
Pablo; La Esperanza, provincia de Santa Cruz; Bolívar, El Prado, Niepos, San 
Gregorio y Calquis, provincia de San Miguel; son los que presentan niveles de 
vulnerabilidad muy altos. La provincia de San Miguel concentra al mayor número de 
distritos con niveles de vulnerabilidad muy altos. 
 
50 distritos del departamento evidencian niveles de vulnerabilidad alta: Choros, 
Pimpingos, Callayuc, Santa Cruz, Querecotillo, Cujillo, San Juan de Cutervo, La 
Ramada y San Luis de Lucma, provincia de Cutervo; Pion, Miracosta, Chimban, 
Choropampa, Anguía, Huambos, San Juan de Licupís, Conchán y Chadín, provincia 
de Chota; Cortegana; La Libertad de Pallán, Utco, Sorochuco y Oxamarca, 
provincia de Celendín; Chancay Baños, Sexi, Uticyacu, Catache, Ninabamba, 
Yauyucan, Saucepampa y Pulán, provincia de Santa Cruz; Tongod, Catilluc, La 
Florida, San Silvestre de Cochán y Unión Agua Blanca, provincia de San Miguel; 
José Sabogal, Gregorio Pita, Chancay y José Manuel Quiroz, provincia de San 
Marcos; San Luis, San Bernardino, provincia de San Pablo; Tantarica, Cupisnique, 
Guzmango y Santa Cruz de Toledo, provincia de Contumazá; Chugur, provincia de 
Hualgayoc; Sitacocha y Condebamba, Provincia de Cajabamba. 
 
Se puede observar que las provincias que concentran poblaciones con niveles de 
vulnerabilidad alto son Cutervo, Chota y Santa Cruz; seguidas de Celendín y San 
Miguel. 
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Fuente: Equipo Técnico ZEE-OT Gobierno Regional Cajamarca 

 

MAPA N° 3 
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El mayor número de distritos del departamento presentan un nivel de vulnerabilidad 
media (57 distritos) y baja (08 distritos), esto debido a la disponibilidad de 
infraestructura de salud, educación, saneamiento, redes eléctricas, vías, 
telecomunicaciones, riego, represas y reservorios, con que cuentan las unidades 
sociales. 

 
Los distritos que muestran niveles bajos de vulnerabilidad son: San Ignacio, Jaén, 
Pucará, Chota, Celendín, Baños del Inca, Cajamarca y Magdalena; estos 
constituyen capitales provinciales o distritales, en donde se puede observar un 
mayor nivel de protección social por parte de las instancias de gobierno. 

 
6.4. Interpretación del Sub Modelo de Vulnerabilidad del departamento de 

Cajamarca 
 

El Mapa del sub modelo de vulnerabilidad determina que son 08 distritos, ubicados 
en la zona centro – sur del departamento, los que concentran las unidades sociales 
con niveles de vulnerabilidad muy altos: Santa Cruz de Cutervo y San Juan de 
Cutervo, provincia de Cutervo; Miracosta y San Juan de Licupís, provincia de 
Chota; La Esperanza, provincia de Santa Cruz; Chumuch, provincia de 
Celendín; Niepos, provincia de San Miguel y Tumbadén en la provincia de San 
Pablo. Ver Mapa N° 4. 

 
Se ha determinado que la vulnerabilidad que presentan los distritos de Santa Cruz 
de Cutervo y San Juan de Cutervo, está estrechamente asociado al grado de 
bienestar de la población, lo que se refleja en los altos índices de pobreza, IDH bajo 
y alto porcentaje de hogares con más de 2 NBI, que presenta su población. El nivel 
de vulnerabilidad de los distritos de Miracosta, San Juan de Licupís y Tumbadén, 
está relacionado con la fragilidad de sus medios de vida, que en este caso es la 
agricultura, bajo secano y fundamentalmente de autoconsumo, desarticulada del 
mercado. La vulnerabilidad que presentan los distritos de La Esperanza, Chumuch 
y Niepos es influenciada por el bajo nivel de protección social muestran sus 
unidades sociales, de parte de las instancias de gobierno. 
 
82 distritos muestran nivel de vulnerabilidad alta: San José de Lourdes, Huarango y 
Tabaconas, provincia de San Ignacio; Sallique, San Felipe, Pomahuaca, Chontalí, 
Huabal, las Pirias y Santa Rosa, provincia de Jaén; Querocotillo, Callayuc, Santo 
Domingo de la Capilla, San Andrés de Cutervo, Sócota, San Luis de Lucma, La 
Ramada, Cujillo, Santo Tomás, Pimpingos, Toribio Casanova y Choros, provincia 
de Cutervo; Tocmoche, Llama, Querocoto, Huambos, Cochabamba, Lajas, 
Chiguirip, Conchán, Chalamarca, Paccha, Chadín, Tacabamba, Anguía, 
Choropampa, Chimban y Pión, provincia de Chota; Catache, Sexi, Chancay 
Baños, Uticllacu, Ninabamba, Andabamba, Yauyucan, Saucepampa y Pulán, 
provincia de Santa Cruz; Chugur y Hualgayoc, provincia de Hualgayoc; Bolívar, 
San Gregorio, Unión Agua Blanca, El Prado, Calquis, Llapa, San Silvestre de 
Cochán, Catilluc y Tongod, provincia de San Miguel; San Bernardino y San Luis, 
provincia de San Pablo; Cupisnique, Tantarica, Guzmango y Santa Cruz de 
Toledo, provincia de Contumazá; Chetilla, Cospán y Encañada, provincia de 
Cajamarca; Cortegana, Miguel Iglesias, La Libertad de Pallán, Huasmín, 
Sorochuco, Sucre, José Gálvez, Jorge Chávez, Utco y Oxamarca, provincia de 
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Celendín; Gregorio Pita, José Sabogal y José Manuel Quiroz, provincia de San 
Marcos; Cachachi y Sitacocha, provincia de Cajabamba. 
 

 
MAPA N° 4 

MAPA DE VULNERABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Equipo Técnico ZEE-OT Gobierno Regional Cajamarca 
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Las provincias de Chota (16) y Cutervo (12) concentran el mayor número de 
unidades territoriales con nivel alto de vulnerabilidad, seguidas de San Miguel (09) y 
Santa Cruz (09). Se puede explicar que este nivel de vulnerabilidad se debe, 
fundamentalmente, a la fragilidad de la actividad económica que constituye el 
principal medio de vida de las unidades sociales, esta es la agricultura. 
 
Nivel de vulnerabilidad media se observa en 31 distritos y 06 con nivel bajo de 
vulnerabilidad (Jaén, Chilete, Cajamarca, Baños del Inca, Pedro Gálvez y 
Cajabamba). 
 
En conclusión, se observa que el 65% de las unidades territoriales distritales, 
ubicadas en su mayoría en la zona centro-sur del departamento, presentan un nivel 
de vulnerabilidad alta y sólo el 5% de los distritos presentan niveles bajos de 
vulnerabilidad. 
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VII. CONCLUSIONES 

 
 

 El sub modelo de vulnerabilidad; espacializa las zonas en donde las unidades 
sociales serían susceptibles a sufrir daños y pérdidas ante la manifestación de un 
peligro; por sus características sociales y económicas. Debe ser considerado como 
factor limitante en la descripción de las diferentes zonas ecológicas y económicas 
ubicadas en el ámbito de las unidades territoriales que presentan estas 
características, a fin de ser tomada en cuenta en la definición de políticas y 
estrategias para el desarrollo territorial. 

  
 El sub modelo parte de la lógica que, son las características sociales y económicas  

que presentan las familias las que determinan su mayor o menor nivel de 
vulnerabilidad. Estas características están vinculadas al grado de bienestar que 
muestran las familias, los medios de vida que las sustentan, la protección social que 
reciben de las instancias de gobierno, los mecanismos de autoprotección que 
desarrollan como comunidad y su participación en los espacios de toma de 
decisiones para el desarrollo. 

 
 Si las causas que generan vulnerabilidad se encuentran en procesos sociales y 

económicos, la población es el foco de atención.  
 
 Bajo esta lógica son las personas o familias las vulnerables y como unidades 

sociales son las que sufren los daños o pérdidas en un escenario de desastre; por 
lo tanto las políticas y estrategias de desarrollo territorial estarán orientadas a 
reducir sus niveles de vulnerabilidad, mejorando sus condiciones socio-económicas. 

 
 Son 08 distritos que presentan niveles muy altos de vulnerabilidad en el 

departamento y 82 que muestran niveles altos. Significa que el 71% de las 
unidades territoriales distritales se encuentran en esta situación. 

 
 Esta característica que refleja una limitante del territorio debe conllevar a la 

definición de políticas territoriales que tomen en cuenta  las unidades territoriales 
que presentan niveles de vulnerabilidad muy alto y alto. 
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ANEXO Nº 01: ACTA DEL SUB MODELO DE VULNERABILIDAD  
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ANEXO Nº02: RELACIÓN DE PARTICIPANTES EN REUNIONES DE COORDINACIÓN 

INTERNAS 
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ANEXO Nº03: RELACIÓN DE PARTICIPANTES EN EL TALLER DE VULNERABILIDAD 
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Anexo Nº 04: Flujo de Proceso SIG del Sub Modelo de Vulnerabilidad 

 

Sub Modelo 1 
Unidades 
sociales

Índice de desarrollo humano

Necesidades básicas insatisfechas

Distribución espacial de redes de 
municipalidades

Sub Modelo de 
Vulnerabilidad

Enfermedades transmitidas por 
vectores (Dengue, Malaria, 

Bartonellosis, Leishmaniasis)

Enfermendades infecciosas (EDAs, 
Rubeola)

Inf raestructura de servicios de salud

Inf raestructura de servicvios de 
educación

Infraestructura de saneamiento

Inf raesteructura de 
telecomunicaciones

Infraestructura de riego

Redes eléctricas

Programas sociales

Vías de comunicación

Mercados y corredores económicos

Uso actual (ubicación de las 
actividades económicas)

Incidencia de pobreza total

Función unión

Algoritmo:
(Incidenc_pobreza +
Indic_desarr_humano + 

Neces_básic_ Insatisf. + 
Program_sociales + 
Dist_red_municipal.) /  5

Sub Modelo 2
Actividades 
económicas

Función unión
Algoritmo:

(Uso actual +
Mercd_corred_econ.) / 2

Función unión
Algoritmo:

Enferm_trans_vect. +
Enferm_infecciosas

Represas y reservorios

Sub Modelo 3
Inf raestructura

Función unión

Algoritmo:
(Infraestr_salud + 
Infraestr_educación + 

Infraestr_saneamiento + 
Redes_eléctricas + 
Vías_comunicación + 

Infraestr_telecomunic. + 
Infraestr_riego + 
Represa_reservor.) / 8

Función unión

Algoritmo:
(Sub Modelo 1 +
Sub Modelo 2 + 

Sub Modelo 3) / 3Sobreposición 
en el mapa 

para análisis


