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Gufa de referencia metodol6gica tecnica para la elaboraci6n de la ZEE Proyecto PD 138/02 Rev. 2 (F) 

CAPiTUlO I 

INTRODUCCION 

1.1. GENERALlDADES 

El presente manual esta orientado a servir de herramienta y de apoyo 
tecnico en el proceso de integraci6n de los mapas elaborados para la ZEE, cabe 
mencionar que 10 primero es contar con la informaci6n cartografica necesaria para 
el desarrollo de esta metodologia y posteriormente viene la integraci6n de los 
mapas mediante el uso de este manual, 

1.2. FINAllDAD DE lA ZEE 

Orientar la toma de decisiones sobre los mejores usos del territoriO, 
considerando las necesidades de la poblaci6n que la habita yen armonia con 
el ambiente. 

Contribuir con la formulaci6n, aprobaci6n, ejecuci6n, evaluaci6n y 
administraci6n de los planes y politicas en materia ambiental y de 
ordenamiento territorial. 

1.3. OBJETIVOS DE lAZEE 

a) Conciliar los intereses locales en la demarcaci6n territorial, la conservaci6n 
del patrimonio con el aprovechamiento sostenible de los recursos. 

b) Orientar la formulacion, aprobacion y aplicacion de polfticas regionales, 
sectoriales y locales sobre el uso sostenible de los recursos naturales y del 
territorio, asi como la gestion ambiental en concordancia con las 
caracteristicas y potencialidades de los ecosistemas, la conservacion del 
ambiente, y el bienestar de la poblaci6n. 

c) Proveer el sustento tecnico para la formulaci6n de los planes de desarrollo y 
de ordenamiento territorial, en el ambito regional y local. 

d) Apoyar el fortalecimiento de capacidades de las autoridades 
correspondientes para conducir la gestion de los espacios y los recursos 
naturales de sujurisdicci6n. 

e) Proveer informaci6n tecnica y el marco referencial para promover y orientar la 
inversi6n publica y privada. 

f) Contribuir a los procesos de concertaci6n entre los diferentes actores 
sociales sobre la ocupacion y uso adecuado del territorio. 

g) Contribuir con el proceso de ordenamiento territorial. 
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En este eontexto las diferentes unidades han sido evaluadas en funei6n de diversos eriterios: 

1. Valor productivo, aquelias que poseen mayor aptitud para el desarrolio de aetividades agropeeuarias, forestales, piscieolas, mineras y otras productivas; 
2. Valor bioeco/ogico, euando tienen especial interes para la eonservaei6n de la biodiversidad y de proeesos eeol6gieos esenciales 
3. Valor historico cultural, euando presentan usos aneestrales, hist6rieos y eulturales; 

4. Vulnerabilidad, euando son sensibles a proeesos de erosi6n 0 inundaei6n teniendo un alto riesgo para el desarrolio de aetividades eeon6mieas; 
5. Conflictos ambientales, se han generado aetividades no eompatibles eon la voeaci6n natural del medio; 
6. Aptitud urbano-industrial, poseen mayor voeaei6n para implementar planes de desarrolio urbana asi eomo loealizar el aparato industrial. 

Figura 1. Generaci6n de mapa para la ZEE 

MAPADEZEE 

Fuente: Fuente: Guia Metodol6gica /lAP de la macro ZEE, Moyobamba, 2005 

1.4. METODOLOGiA PARA LA ZEE 

Se van a evaluar aspeetos fisieos, biol6gieos y soeioeeon6mieos y el produeto de la evaluaei6n de estas variables nos dara eomo resultado las Unidades Eeol6gieas Eeon6mieas (UEE) 

Las UEE son espaeios geografieos relativamente homogeneos, que presentan las mismas earaeteristieas fisieas, biol6gieas y soeioeeon6mieas. Estas unidades, que son diferentes entre si en una 0 varias earaeteristieas, s610 nos permite earaeterizar espacialmente al territorio. Corresponde por 10 tanto, evaluar estas unidades eon diversos eriterios eon el prop6sito de eneontrar los usos mas apropiados de aeuerdo a sus poteneialidades y limitaeiones. 
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POTENCIALIDADES: 

~ Natural 

}'o- Humuno 

~ Fisico fluaoci.ro 

~ Social 

Figura 2. Modelo para la ZEE 

Criterios de Evaluacion: 

jt-----i ~Valor productivo 

»Valor biologico-ecologico 

» Valor historico-cultural 

} Vuluerabilidad 

»Conllictos de uso 

» Aptitud urbano iudustrial 

Fuenle: Fuente: Gula Melodo/6gica flAP de /a macro ZEE. Moyobamba. 2005 

CAPiTULO 11 

IDENTIFICACION DE LAS UNIDADES ECOLOGICAS ECONOMICAS (UEE) 

2.1 IDENTIFICACION DE LAS UNIDADES ECOLOGICAS 
Eslas se delerminan de la inlerrelaci6n de los mapas de Vegelaci6n. 
Clima. Hidrografia. Suelos. Geologia y Geomorfologia, los cuales nos 
daran como resullado las UE. 

Figura 3. Generaci6n de /as UE vfa /as UlT 

UNlDADES 
INTEGRADAS DEL 
TERRITORlO (UIT) 

I" 
UNIDADES 

ECOLOGICAS 

2005 
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Figura 4. Generaci6n de /as UE por mapeo 

UNIDADES 
ECOLOGICAS 

Fuente: Fuente: Guia Metodol6gica /lAP de la mecro ZEE, Moyobamba, 2005 

2.2 IDENTIFICACION DE LAS UNIDADES SOCIOECONOMICAS 

Figura 5. Generaci6n de /as Unidades Socioecon6micas 

UNIDADES 
SOCIOECONOMICOS 

Fuente: Fuente: Guia Metodol6gica /lAP de la macro ZEE, Moyobamba, 2005 
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2.3 IDENTIFICACION DE LAS UNIDADES ECOLOGICAS ECONOMICAS 
(UEE) 

Figura 6. Generaci6n de /as Unidades Eco/6gicas Econ6micas 

UNIDADES ECOLOGlCAS 

UNIDADES 
SOCIOECONOMICAS 

~m" 
UNIDADES 
ECOLOGICAS 
ECONOMICAS 

Fuente: Fuente: Guia Metodol6gica /lAP de la macro ZEE, Moyobamba, 2005 
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CAPiTUlO III 

EVAlUACION DEL MAPA DE VUlNERABILlDAD 

El concepto de vulnerabilidad esta referido "el grado estimado en daflo 0 perdida en un elemento 0 grupo de e/ementos expuestos como resultado de la ocurrencia de un fen6meno natural con una intensidad 0 magnitud dada". 

• La evaluacion con este criterio liene como proposilo identificar las areas mas vulnerables para las actividades socioeconomicas, con relacion a procesos de erosion de suelos y a la inundacion. 

• Eslo implica conocer las caraclerislicas del material parental, tipos de suelos, variabilidad climatica, tipos de cobertura vegetal, formas de relieve y pendienle, que son los facto res mas importantes que determinan la vulnerabilidad de una zona. 

• En tal sentido, el grado de vulnerabilidad debera ser definido sobre la base de su geologia, geomorfologia, suelos, clima, pendienle y vegetacion. 
• En terminos generales, las zonas mas vulnerables a la erosion serim aquellas que presentan un material sedimentario no consolidado, suelos poco evolucionados, formas de tierra accidentadas de pendientes pronunciadas, con poca 0 escasa vegelacion y sin eventos geodinamicos relevantes. 

Tambien se encuentran denlro de esle rango zonas planas inundables 0 zonas que se encuentran por debajo del nivel maximo de las aguas de los sislemas fluviales. 

Figura 7. Elaboraci6n del Mapa de Vulnerabilidad 

UEE MAPADE 
VULNERABILlDAD 

Fuente: Fuente: Gula Metodol6gica /lAP de la macro ZEE, Moyobamba, 2005 

3.1 Variable Geologia 

El principio que debe normar este proceso de evaluacion, utilizando la variable geologica, debe ser el siguiente: 
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Sajo el supuesto que el resto de atributos son constantes, toda zona que 
posee material parental incosolidado, como las bancos de arena, son 
zonas mas vulnerables, mientras que las zonas con material mas 
consolidados, como las rocas, son menos vulnerables a la erosion. 

Para el amilisis de esta variable se debe tener en consideracion el tipos 
de material parental (litologia), el ambiente de deposito. el grado de 
alteracion. el grado de cohesion de los minerales gue conforman las 
rocas y en menor grado los procesos end6genos y ex6genos que 
afectaron las secuencias litoestratigraficas. 

Por ejemplo, los sedimentos inconsolidados poseen baja estabilidad por 
constituir un material sin cohesion y por estar expuesta a ser alterada 
constantemente debido a su naturaleza. 

Mientras que las rocas (secuencias Iitol6gicas antiguas) de alta 
compactacion (alta dureza), menor grado de alteraci6n, poseen de medio 
a alto grado de estabilidad asi citamos alas calizas y areniscas 
mesozoicas y alas rocas intrusivas y volcanicas, dependiendo su 
estabilidad del grado de cohesion de los minerales que la conforman. 

Tambien la baja estabilidad de una unidad geol6gica constituye un alto 
grado de vulnerabilidad y viceversa. 

Para su evaluaci6n: 

Se debe utilizar una escala valorativa constituida por 5 niveles de 
vulnerabilidad y 21 grados de vulnerabilidad que va de 1 a 3, desde zonas 
estables hasta zonas vulnerables, tal como se muestra en el Cuadro 1. 

El especialista correspondiente debera identificar a las diversas unidades 
cartograficas del mapa de geol09ia, y valorar su vulnerabilidad segCin sus 
caracteristicas y principios senalados anteriormente, en la categoria 
pertinente. En tal sentido, el especialista debera lIenar esta matriz, con el 
nombre de todas las categorias cartograficas utilizadas en el mapa de 
geologfa. 

3.2 Variable clima 

La precipitacion es un factor importante para la determinacion del nivel de 
vulnerabilidad de un territorio, puesto que areas con grades precipitaciones 
son propensas a ser mas vulnerables que las areas con baja precipitaci6n. 

Desde este punto de vista se ha considerado los siguientes niveles: 

Vulnerable: Cuando existe precipitacion con niveles que sobrepasan los 
5,000mm por ano. 

Moderadamente vulnerable: Cuando existe precipitaci6n con niveles 
que oscilan entre los 4,000 a 5,000 mm por aiio. 

Medianamente estable/vulnerable: Cuando existe precipitacion con 
niveles que oscilan entre los 3,000 a menos de 4,000 mm por ano. 
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• Moderadamente estable: Cuando existe precipitacion con niveles que oscilan entre los 2,000 a menos de 3,000 mm por ano. 

• Estable: Cuando existe precipitaci6n con niveles menores que 2,000 mm por ano. 

Para su evaluacion: 

• Se debe utifizar una escala valorativa constituida por 5 niveles de 
vulnerabilidad y 21 grados de vulnerabilidad que va de 1 a 3, desde zonas estables hasta zonas vulnerables, tal como se muestra en el Cuadro 1. 

• El especialista correspondiente debera identificar alas diversas unidades 
cartograficas del mapa de cfima, segun sus caracteristicas y principios senalados anteriormente, en la categoria pertinente. 

• En tal sentido, el especialista debera lIenar esta matriz, con el nombre de 
todas las categorias cartograficas utilizadas en el mapa de clima. 

3.3 Variable pendiente 

La pendiente se constituye en uno de los factores que valora el grado de 
inclinacion del substrato Iitol6gico en las diversas geoformas. El principio 
que orienta la evaluacion con este criterio, parte de la premisa que zonas relativamente planas con poca inclinacion, son men os vulnerables a la 
erosion que zonas con fuertes pendientes 0 muy empinadas. 

Para su evaluacion: 

Se de be utilizar una escala valorativa constituida p~r 5 niveles de 
vulnerabilidad y 21 grados de vulnerabilidad que va de 1 a 3, desde zonas estables hasta zonas vulnerables, tal como se muestra en el Cuadro 1. 

• El especialista correspondiente debera identificar alas diversas unidades cartograficas del mapa de pendiente, segun sus caracteristicas y 
principios senalados anteriormente, en la categoria pertinente. 

El especialista debera lIenar esta matriz, con el nombre de todas las 
categorias cartograficas utilizadas en el mapa de pendientes. 

3.4 Variable vegetacion 

En terminos generales, el principio es el siguiente: zonas con cobertura 
arborea densa V con muchos estratos, son menos vulnerables a la erosion que zonas sin cobertura vegetal. 
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• En este caso es necesario tener en consideraci6n, los parametros de 
fisonomfa que consiste en el porte 0 tamafio que alcanzan las especies 
que habitan una determinada unidad (formaciones con arboles grandes 
son menos vulnerables que zonas con formaciones herbaceas), tambien 
el criterio de cobertura cuya caracteristica esta referida a la dens id ad de 
las especies vegetales (zonas con mayor cobertura son menos 
vulnerables que zonas con poca cobertura), y finalmente al numero de 
estratos (formaciones con mayor numero de estratos son menos 
vulnerables que zonas con un solo estrato vegetal). 

Para su evaluacion: 

• Se debe utilizar una escala valorativa constituida por 5 niveles de 
vulnerabilidad y 21 grados de vulnerabilidad que va de 1 a 3, desde zonas 
estables hasta zonas vulnerables, tal como se muestra en el Cuadro 1. 

• El especialista correspondiente debera identificar alas diversas unidades 
cartograficas del mapa de vegetaci6n, segun sus caracteristicas y 
principios sefialados anteriormente, en la categorla pertinente. 

• En tal sentido, el especialista debera lIenar esta matriz. con el nombre de 
todas las categorlas cartograficas utilizadas en el mapa de vegetaci6n. 
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Cuadro 1. Niveles y grados de valor para evaluar vulnerabilidad 
(Para cada variable: vegetacion, geomorfologfa, suelos, pendiente, clima y eventos 

geodinamicos, se debe utilizar tablas independientes) 

. . NIVElI:S fiE<. 
VULNERABllIO)\O . 

VULNERABLE I ::: 
I r~ ::---- - 1 

I~o~,;;,~:-~ I ~~ - F=--=--- =:-~~ 
III-~EDIANAMENT-E -1- -: ::~ - I I 

VULNERABLE ___ f-~_'O__ I 
- --1<:: - -~---- I -- =-T1.7- -= T------ -- --- -------- . u _______ j 

I 

MODERADAMENTE 11.6 i ===-1 ESTABLE - ~-T--------
- --[1.4-----1- T-------- -------- ---

I-"'A:--:- :-~}lC-=- ~. ~- .-- -.~ 
L_~ ___ --='--~~~-::J ___ L ______ ==~=====_j Fuente: Fuente: Guia Metodol6gica /lAP de la macro ZEE, Moyobamba, 2005 

3.5 Integracion de variables 

• Una vez realizado la evaluacion sobre el grado de vulnerabilidad con cada una de las variables identificadas, los resultados deben ser integrados en la matriz que se presenta en el Cuadro 2. 
• Todos los especialistas que han participado en este proceso deben lograr por consenso la ponderacion de cad a variable. 
• En caso de no lograr este proposito, se asumira que cada variable participa con el mismo valor. 
• En cualquier caso, para cada UEE se debe sacar el promedio del grado de vulnerabilidad, cuyo resultado debe ubicarse entre los valores de 1 a 3, y dentro de uno de los cinco niveles de vulnerabilidad. Con estos resultados finales se procedera a confeccionar el mapa de vulnerabilidad. 

Este mapa debe ser analizado por el equipo multidisciplinario, en caso de no encontrar coherencia en esta version, se debe revisar la valoracion por disciplina y posteriormente la ponderaci6n de cad a variable, hasta lograr por consenso la version final del mapa de vulnerabilidad. 
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Cuadro 2. Matriz para evaluar las UEE con criterio de vulnerabilidad 

Fuente: Fuente: Gu/a Metodo/6gica IIAP de /a macro ZEE, Moyobamba, 2005 

Figura 8. Sub modelo de vulnerabilidad 

Vulnerable 
Moderadamente 
Vulnerable 
Medianamente 

estable/vulnerable 
Moderadamente 
estable 
Estable 

Fuente: Fuente: Gu/a Metodo/6gica IIAP de /a macro ZEE, Moyobamba, 2005 
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Figura 9. Flujo del Sub modelo de Vulnerabilidad 

Fuente: Fuente: Gufa Metodof6gica iiAP de la macro ZEE, Moyobamba, 2005 

LEYENDADEL 
MAPADE 

VULNERABILI· 
DAD 

All. 
Media : 
Ba'~ ___ -.l 
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CAPiTUlO IV 

EVALUACION DEL MAPA DE CONFLlCTOS AMBIENTAlES 

Para identificar las zonas con conflicto ambiental, se utiliz6 el criterio de 
conflictos de use, que trata de identificar las areas que se estan utilizando en 
discordancia con su vocaci6n natural. Para el efecto, se han cruzado las variables 
capacidad de uso mayor de la tierra con usa actual de la tierra. 

• Existe conflictos de uso sobre las areas deforestadas en los casos siguientes: 

a) Cuando las areas deforestadas acupan zonas de protecci6n. 

b) Cuando las areas deforestadas ocupan zonas aptas para producci6n 
forestal. 

No existe conflicto de uso en las areas deforestadas de tierras con potencial 
agricola a pecuario. 

• Las areas con conflicto de use, en la ZEE pasan a denominarse "Zonas de 
recuperaci6n de tierras con conflicto de uso". 

• Para elaborar el mapa de conflictos ambientales se utiliz6 la matriz que se 
presenta en el Cuadro 3. En la ultima columna se indicara el tiDo de canflictos 
de acuerdo a los criterios establecidos lineas arriba. 

• Se identifican tres alternativas: 

1. Conflictos en zonas de protecci6n, 

2. Conflictos en zonas forestales 

3. Areas sin conflictas. 

Figura 10. Elabaraci6n del mapa de Conflictos Ambientales 

MAPADE 
CONFLICTOS 

AMBIENTALES 

Fuente: Fuente: Gula Metodo/6gica /lAP de la macro ZEE. Moyobamba. 2005 m 
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Cuadro 3. Matriz para evaluar las UEE con criterio de conflictos ambientales 
UNIDAD EcoL6cicA 
ECONOMICA(UEE) 

CATEGORIAEN:MAPA!Dii" 
.CAPACII)ADiDE:USO". ; . 

'. ,MAYOR'DEIiA'1'IERRA: C"; ,', 

UEE-OI ______ I _____ . ____ + ________ -+ ________ --I 
UEE·OZ -]------------J----f--I 
UEE'()3 I 

~EE-04 ______ l 
_UE:~ ___ f ----.------~_f___--. 

l~ 

=~~--~~-_-----Fi_~~~ .. ~_ ------+--__ ~ __ ~_._--l--------I 
Fuente: Fuente: Guia Metodol6gica /lAP de la macro ZEE. Moyobamba. 2005 

Figura 11. Sub modelo de Conflictos Ambilfmtales 

Fuente: Guia Metodol6gica /lAP de la macro ZEE. Moyobamba. 2005 
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Figura 12. Flujo del Sub modelo de Conflictos Ambientales 

MAPADEUSO 
ACTUAL 

I MAPA DE RIESGOS 
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MAPADE 
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MAPADEZONAS 
CON POTENCIAL DE 
CONTAMINACI6N 

MAPADE 
CONfLlCTOS DE 

USOS 

MAPADE 
CONfLlCTOS PARA 
ASENTAMIENTOS 

MAPADE 
CONfLlCTOS 

~BIENTALES 

,--------.., 
LEYENDA DEL MAPA 

DE CONFLlCTOS 
AMBIENTALES 

Arens con vocnciln fon:slnl 
usadas para aClividades 
agropccuarias . 
Areas con vocaci6n 
sanadera usadas para 
nClividades agropecuarias. 
Areas con vocnciln para 
cultivos permoncntes usadas 
para cuhivos en limpio. 
Areas para prolecci6n 
usadas en actividadcs 
agropecuarias. 
Areas con riesgo para los 
asentamicntos humanos. 
Areas con problemas de 
contaminaci6n. 
Areas sin conlliclo. 

Fuente: Gufa Metodol6gica /lAP de /a macro ZEE. Moyobamba, 2005 

GUla de referencia metodol6gica tecnica para la elaboraci6n de la ZEE Proyecto PD 138/02 Rev. 2 (F) 

Figura 12. Flujo del Sub modelo de Conflictos Ambientales 

MAPADEUSO 
ACTUAL 

I MAPA DE RIESGOS 

MAI'ADE 
UBICACI6N ACTUAL 
DE ASENTAMIENTOS 

MAPADE 
SENSIBILlDAD 

MAPADEZONAS 
CON POTENCIAL DE 
CONTAMINACI6N 

MAPADE 
CONfLlCTOS DE 

USOS 

MAPADE 
CONfLlCTOS PARA 
ASENTAMIENTOS 

MAPADE 
CONfLlCTOS 

~BIENTALES 

,--------.., 
LEYENDA DEL MAPA 

DE CONFLlCTOS 
AMBIENTALES 

Arens con vocnciln fon:slnl 
usadas para aClividades 
agropccuarias . 
Areas con vocaci6n 
sanadera usadas para 
nClividades agropecuarias. 
Areas con vocnciln para 
cultivos permoncntes usadas 
para cuhivos en limpio. 
Areas para prolecci6n 
usadas en actividadcs 
agropecuarias. 
Areas con riesgo para los 
asentamicntos humanos. 
Areas con problemas de 
contaminaci6n. 
Areas sin conlliclo. 

Fuente: Gufa Metodol6gica /lAP de /a macro ZEE. Moyobamba, 2005 



Gufa de referencia metodol6gica tecnica para la elaboraci6n de la ZEE Proyecto PD 138/02 Rev. 2 (F) 

CAPiTULOV 

EVALUACION DEL MAPA DE VALOR BIOECOLOGICO 

La evaluaci6n bioecol6gica ha tenido como prop6sito identificar areas COn vocaci6n para la conservaci6n de la diversidad biol6gica y el mantenimiento de los principales procesos ecol6gicos que la sustentan. 

Esta evaluaci6n se realiz6 sobre la base de la informaci6n de vegetaci6n, fauna y geomorfologia. 

Figura 13. Elaboracion del mapa de Valor Bioecologico 

UEE VALOR 
BIOECOLOGICO 

Fuente: Fuente: Gula Metodol6gica /lAP de la macro ZEE, Moyobamba, 2005 

Para la evaluaci6n de cada UEE utilizando el criterio de Valor Bioecol6gico, se utiliz6 las matrices que se indican en cada una de las variables indicadas anteriormente. 

Las caracteristicas de estas matrices Son similares alas usadas en la evaluaci6n con criterio de vulnerabilidad (Cuadro 4, Cuadro 5 y Cuadro 6). 

Cada especialista, 0 conjunto de especialistas, aSign6 el valor correspondiente a cada UEE. Los principios que rigieron este proceso se indican a continuaci6n: 

5.1 Variable vegetaci6n 

El analisis de la vegetaci6n se fundamenta en dos criterios: 
a) Uno en la presencia 0 existencia de la variabilidad de habitat en cada UEE, que equivale a los substratos para la vida de la mas alta diversidad de especies que ofrece dicha unidad; 

Por ejemplo, en Un bosque de terrazas medias se deduce la 
presencia de menor diversidad de habitat debido a la fisonomia y 
estructura de aspecto homogeneo de la vegetaci6n; 
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Para la evaluaci6n de cada UEE utilizando el criterio de Valor Bioecol6gico, se utiliz6 las matrices que se indican en cada una de las variables indicadas anteriormente. 

Las caracteristicas de estas matrices Son similares alas usadas en la evaluaci6n con criterio de vulnerabilidad (Cuadro 4, Cuadro 5 y Cuadro 6). 

Cada especialista, 0 conjunto de especialistas, aSign6 el valor correspondiente a cada UEE. Los principios que rigieron este proceso se indican a continuaci6n: 

5.1 Variable vegetaci6n 

El analisis de la vegetaci6n se fundamenta en dos criterios: 
a) Uno en la presencia 0 existencia de la variabilidad de habitat en cada UEE, que equivale a los substratos para la vida de la mas alta diversidad de especies que ofrece dicha unidad; 

Por ejemplo, en Un bosque de terrazas medias se deduce la 
presencia de menor diversidad de habitat debido a la fisonomia y 
estructura de aspecto homogeneo de la vegetaci6n; 
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Mientras que un bosque de montanas la variedad de habitat es mayor 
porque ocurren comunidades vegetales asociadas a diversos pisos 
altitudinales. 

b) Dtro, en la singularidad de habitat desde el punto de vista de la 
vegetaci6n; por ejemplo, un "renacal" 0 un "aguajal" 0 "un matorral seco 
en terrazas" se hallan en areas focales y puntuales; en tanto que un 
bosque de terrazas medias ocupa grandes extensiones del ambito de la 
Amazonia baja. 

5.2 Variable geomorfologia 

Algunas unidades geomorfol6gicas estan relacionadas con el criterio de 
conservar los procesos ecol6gicos. 

Por ejemplo: Las unidades montanosas juegan un papel importante en el 
mantenimiento de las fuentes de agua para asegurar los procesos 
hidrol6gicos de una cuenca determinada; 

Dtro ejemplo, las unidades relacionadas con procesos hidrom6rficos, 
como los aguajales y pantanos, contribuyen con la regulaci6n hidrica en 
una cuenca. 

Por consiguiente ambas unidades geomorfol6gicas deben registrar el 
mayor valor bioecol6gico, utilizando este criterio evaluativo. 

5.3 Variable biodiversidad (0 endemismos) 

Aquellas zonas donde se ha registrado valores significativo en terminos de 
numero de especies. 0 especies endemicas. raras 0 en amenazadas de 
extinci6n, son consideradas con el mayor calificativo en la tabla de 
evaluaci6n, utilizando este criterio. 

Esta variable asigna valores "muy alto" 0 "alto" alas UEE para la 
determinaci6n del valor bioecol6gico, independientemente del valor que 
se asigna con relaci6n a las variables geomorfologia V vegetaci6n. 

AI finalizar la evaluaci6n p~r cada tema 0 variable, los resultados se 
deben registrar en la matriz de evaluaci6n global con criterio de valor 
bioecol6gico. 

Todo el equipo, sobre la base del analisis de esta informaci6n, debe 
asignar el nivel y grado correspondiente a cad a UEE. 
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Cuadro 4. Niveles y grados de valor bioeco/6gico para la proteccion y/o conservacion 
(criterio segun diversidad bio/6gica) 

(Para cada variable: vegetacion. geomorfologfa y biodiversidad. se debe utilizar tablas 
independientes) 

3.0 

MUYALTO 
2.9 

2.8 

2.7 

ALTO 

MEDlO 

1.6 
BAJO 

1.5 

lA 

1.3 

1.2 
MUYBAJO 

1.1 

1.0 

Area Natural Protegida 
Alta diversidad biologica 
Especies endemicas 
Especies amenazadas de extincion 

Alta diversidad de especies de flora 0 fauna 
Especies raras 
Especies vulnerables 

Especies en situaci on indeterminada 

Fuente: Fuente: Gula Metodo/6gica /lAP de /a macro ZEE, Moyobamba, 2005 
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3.0 

MUYALTO 
2.9 

2.8 

2.7 

ALTO 

MEDlO 

1.6 
BAJO 

1.5 

lA 

1.3 

1.2 
MUYBAJO 

1.1 

1.0 

Area Natural Protegida 
Alta diversidad biologica 
Especies endemicas 
Especies amenazadas de extincion 

Alta diversidad de especies de flora 0 fauna 
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Cuadro 5. Niveles y grados de valor bioecol6gico para la protecci6n ylo conservaci6n 
(criterio ecologico) 

(Para cada variable: vegetacion, geomorfologia y biodiversidad, se debe utilizar tablas 
independientes) 

3.0 Paisaje singular (habitats) 

MUY ALTO 
2.9 Cabecera de cuenca / proteccion de monta rias) 

f-- ----1--11-+---------.:...:...---------..:.---1 
2.8 Lagunas 

2.7 
~---------_i--- -~-----I_i----------------~ 

2.6 

2.5 
ALTO 

2.4 

2.3 

2.2 

2.1 
- -~·--I-+------------------....j 

MEDlO 2.0 

1.9 

1.8 

1.7 
- -.~.--.... --j----------------....j 

1.6 
BAJO 

1.5 

lA 

1.3 

1.2 
MUYBAJO 

1.1 

1.0 

Fuente: Fuente: Gula Metodol6gica /lAP de la macro ZEE, Moyobamba, 2005 
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2.6 

2.5 
ALTO 

2.4 

2.3 

2.2 

2.1 
- -~·--I-+------------------....j 

MEDlO 2.0 

1.9 

1.8 

1.7 
- -.~.--.... --j----------------....j 

1.6 
BAJO 

1.5 

lA 

1.3 

1.2 
MUYBAJO 

1.1 

1.0 

Fuente: Fuente: Gula Metodol6gica /lAP de la macro ZEE, Moyobamba, 2005 
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Cuadro 6. Matriz para eva/uar /as UEE con criterio de va/or bioec%gico 

UNI~AD GRADO DE GRADO DE "ALOR ,GRADO DEPROMEDIO NIVEL DE 
ECOLOGICA VALOR BIOECOL6GICO' VALORGRADO,DE ",' .. vALoR 
ECONOMICA BIOECOLOGICO 'GEOMORFOLOGi'. BIOECOLOGICO ,",Vi\LOR,' ',," ;BIOECOLOCr(;O 

(UEE) VEGETACrON ~, '" 'BIODlVERSIDAD"JJ(OEcoi,6Gn::o' j ~ , 

~;:=h -=!=3-- -~-r--'--~-r----_-== 
..... - L-----1+,---~-1+-__ -+-__ --ir-------1 
=~~ ____ ~~--~_~_~~ I , I 
: .. :.:,---- T'----'~-r--~ I------.J-----+-----

Fuente: Fuente: Gu/a Metodo/6gica /lAP de /a macro ZEE, Moyobamba, 2005 

Figura 14. Sub mode/o de va/or bi%gico ec%gico 

Muy Alto 
Alto 
Medio 
Sajo 
Muy bajo 

Fuente: Fuente: Guia Metodo/6gica /lAP de /a macro ZEE, Moyobamba, 2005 
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Figura 15. Flujo del Sub modelo de Valor Ecol6gico 

MAPADE , 
VEGETACION 

MAPA DE FAUNA LEYENDADEL 

MAPADE MAPA DE VALOR 
MAPADE VALOR 

ECOLOGICO 
RECURSOS ECOLOGICO Alto valor HIDROBIOLOGICOS Mediano valor 

MAPA 
I Bajo valor 

HIDROOR.A.FICO 

MAPA 
OEOMORFOLOGICO 

Fuente: Fuente: Gufa Metodol6gica /lAP de la macro ZEE, Moyobamba, 2005 
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CAPiTULOVI 

EVALUACION DEL MAPA DE VALOR PRODUCTIVO 

El prop6sito de la evaluaci6n de cad a UEE utilizando el criterio de valor 
productiv~, esta orientado a identificar que zonas poseen mayor aptitud para el 
desarroilo de actividades agricolas, pecuarias, forestales, piscicolas, mineras, 0 para 
el desarroilo del ecoturismo. 

En este caso, se ha utilizado los resultados presentados en los siguientes 
mapas: 

Mapa de capacidad de uso mayor de la tierra, el cual proporciona 
informaci6n sobre las areas con mayor vocaci6n para el desarroilo de actividades 
agricolas (cultivos anuales y cultivos permanentes, con diversa calidad agrol6gica y 
limitaciones para su uso), asi como para el desarrolio de actividades pecuarias y 
foresta/es. 

Mapa de potencialidad piscicola, el cual proporciona informaci6n sobre las 
areas con mayor vocaci6n para el desarroilo de la acuicultura. 

Mapa de potencial minero. 

Mapa de potencial ecoturistico. 

Figura 16. Elaboraci6n del mapa de Valor Productiv~ 

Fuente: Fuente: Guia Metodol6gica /lAP de la macro ZEE, Moyobamba, 2005 

Cada UEE ha sido evaluada utilizando la matriz que se presenta en el 
Cuadro 7, visualizando en pantaila y utilizando como fondo el mapa de UEE y como 
cobertura el mapa correspondiente. 

Se debe identificar la categoria de uso que es recomendada p~r cad a mapa y 
para cad a UEE. 
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Cuadro 7. Matriz para evaluar las UEE con criterio de Valor Productivo 

UEE-OI 

UEE-02 

UEE-03 

UEE-n 

Fuente: Fuente: Gufa Metodol6gica /lAP de la macro ZEE, Moyobamba, 2005 

AI fin~1 cada UEE puede poseer aptitud para una 0 varias actividades productivas: 

• En el caso de una sola aptitud. se ha utilizado el nombre del uso 
correspondiente para la UEE. Por ejemplo: Zonas para cultivos permanentes. 

• En el caso de dos 0 mas aptitudes identificadas para una UEE. se utilizo el 
nombre de todos los usos posibles que se puede desarrollar en tal UEE. 

• El primer nombre debe corresponder al uso cuya cobertura espacial sea la mas 
significativa. Por ejemplo: Zonas para cultivos permanentes. con vocacion para 
la piscicultura y la explotacion de calizas. 

• AI final de este proceso se ha obtenido las diversas categorias de uso para 
todas las UEE. a partir del cual se podra elaborar el mapa de potencial 
productivo de toda la provincia. 

PI 
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Figura 17. Sub mode/o de aptitud productiva 

Alto potencial 
Mediano potencial I 
Sajo potencia~ 

aplas para ellurismo 
con vocaci 6n pisclcola 
para fines 

recreacionales 

Fuente: Fuente: Gula Metodol6gica /lAP de la macro ZEE, Moyobamba, 2005 
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Figura 18. Flujo del Sub mode/o de Aptitud Productiva 

MAPA DE CAPACIDAD 
DE USO MAYOR TlERRA 

Cultivos en limpio 
Cultivos permanentes 
Pastoreo 

ao.ejQ.fOLe.sla.1 

MAPA DE POTENCIAL 
FORESTAL. MADERA 

Y-.O.,[/illS 
Alto potencial 
Mediano potencial 
B' t n 'al -".aJo 110 e Cl 

MAPA DE POTENCIAL 
DE FAUNA n 

Alto potencia~ 
Mediano potencial 
~ajQ.Jl.Q.t~.O.c1al 

MAPA DE POTENCIAL 
DERECURSOS 

HIDROBIOL6GJCOS 

Alto potencial 
Mediano potencial 
l1.aj!> Jlotencial 

MAPA DE POTENCIAL I 
TURisTICO 

Alto potencial 
Mediano potencial 
BajQ.llntencial 

·1 

MAPADE 
APTITUD 

PRODUCTIVA 

LEYENDA DEL MAPA DE 
APTITUD PRODUCTlV A 

-Zonas aptas para cultivos en 
limpio 
-Zonas aptas para cllltivos 
permanentes 
-Zonas aptas para pastoreo 
-Zonas aptas para manejo 

~---:forestal 
-Zonas aptas para manejo de 
fauna silvestre 
-Zonas aptas para explotaci 6n 
pesquera 
-Zonas aptas para el turismo 

Cada zona puede ser dividida en 
otras categor ias, dependiendo del 
nivel del estudio. Por ejemplo: 
las zonas aptas para cllltivos en 
limpio podr ian ser divididas por 
calidad agrol6gica en Alta , 
Media y Baja. 

Fuente: Fuente: Gula Metodol6gica /lAP de /a macro ZEE, Moyobamba, 2005 
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CAPiTULOVII 

EVALUACION DEL MAPA DE VALOR HISTORICO CULTURAL 

• La evaluaci6n con este criterio tiene como prop6sito determinar las UEE que 
presentan una fuerte incidencia de usos ancestrales, hist6ricos y culturales, que 
ameritan un tratamiento especial para asignar su uso. 

• Esta evaluaci6n se debe realizar sobre la base de la informaci6n de las zonas que 
resaltan sobre algunos patrones singulares de uso del territorio y de sus recursos 
naturales (por ejemplo areas utilizadas por comunidades indigenas no 
contactadas ), 

• Tambien en algunos sitios donde se han producido algunos hechos hist6ricos
culturales resaltantes y reconocidas, restos arqueol6gicos. 

• Para la evaluaci6n de cad a UEE utilizando el criterio de Valor Hist6rico y Cultural, 
se utiliz6 las matrices siguientes. 

• Los especialistas en esta materia, buscando consensos de conjunto, asignaron el 
valor correspondiente a cada UEE. 

• Para este fin se usara las matrices en base al Cuadro 8 y Cuadro 9. 
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Cuadro 8. Matriz para evaluar las UEE con criterio de Valor Hist6rico Cultural 

3.0 

2.9 

MUYALTO 

2.8 

2.7 

2.6 

2.5 

ALTO 
2.4' 

2.3 

2.2 

2.1 

MEDlO 
2.0 

1.9 

1.8 

1.7 

1.6 

BAJO 
1.5 

lA 

1.3 

1.2 

MUYBAJO 1.1 

1.0 

Fuente: Fuente: Gufa Metodol6gica /lAP de la macro ZEE, Moyobamba, 2005 

ID 
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Cuadro 9. Matriz para evaluar las UEE con criteria de Valor Hist6rico Cultural 
UNIJ)AD ..•• .., . 

. ECOLOGICA.. '. N~~~~~E X: .. 
ECONOMICA(UEE): IfIST6rucd· 

.'.,. . .;. CULTURAL' 

UEE-Ol 

UEE-02 

UEE-03 

----------------- ------_ .. _-----
UEE-n 

-~-----------'-----------' 

Fuente: Fuente: Gufa Metodol6gica IJAP de la macro ZEE, Moyobamba, 2005 
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CAPiTULOVIII 

EVALUACION DEL MAPA DE VOCACION URBANO INDUSTRIAL 

Para identificar las zonas con mayor vocacion para el desarrollo urbano e 
industrial, se debe tener en consideracion las variables que tienen una fuerte influencia 
en la localizacion de estas actividades, tales como vulnerabilidad, acceso a servicios, 
infraestructura vial y al mercado, entre otras. 

• Adicionalmente, ya sea por sus condiciones naturales (cuerpo de agua) 0 

normatividad vigente (areas naturales protegidas), algunas areas son excluidas de 
la seleccion. 

Exceptuando las zonas no compatibles con la urbanizacion 0 implantacion de 
infraestructura industrial, las zonas con mayor aptitud urbana industrial son 
aquellas mas estables fisicamente (zonas planas, sin problemas de erosion 0 de 
inundacion), poseen servicios basicos de aqua, desagOe y luz, asi como poseen 
infraestructura vial que les hace mas accesibles al mercado. 

En tal sentido, se considero tres variables para determinar el qrado de vocacion 
urbano industrial: 

1. Vulnerabilidad. 

2. Acceso a los mercados. 

3. Disponibilidad de servicios basicos. 

Figura 19. Elaboraci6n del Mapa de Vocaci6n Urbano Industrial 

Fuente: Fuente: Guia Metodol6gica /lAP de la macro ZEE, Moyobamba, 2005 

• Cada una de estas variables, son condicionadas a traVElS de determinados 
puntajes de acuerdo a su grado positivo 0 negativo en su contribucion a la 
vocacion urbano industrial (Ver Cuadro 10, Cuadro 11 y Cuadro 12). 
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• Por ejemplo, las zonas inundables, por su alta vulnerabilidad, presentan el 
valor mas bajo (menor vocaci6n), mientras que las zonas de terrazas medias 
o altas tend ran un puntaje alto (Ver Cuadro 14). 

• Determinados los puntajes para cada una de estas variables en cada unidad 
ecol6gica econ6mica se obtuvo el valor de cada una de ellas para determinar 
luego el grado de vocaci6n. 

• La ponderaci6n para cada una de estas tres variables puede ser el mismo (es 
decir, obtener el grado de vocaci6n urbano industrial a traVElS del promedio de 
los puntajes obtenidos) 0, si la situaci6n 10 amerita, dar a cada una de los 
variables valores ponderados distintos. 

• Todo dependera de los resultados que se obtengan y si estos reflejan la 
realidad. 

• Finalmente se defini6 el nivel de aptitud de acuerdo al promedio obtenido en 
grado de vocaci6n urbano industrial, utilizando cualquiera de los cuadros de 
niveles y grados (Ver Cuadro 13). 

Cuadro 10. Niveles y grados de valor para evaluar la aptitud urbano industrial con 
variable servicios sociales basicos. 

NIVELES DE APTITUD GRADOS DE APTITUD. . '.' 
URBANO INDUSTRIAL. URBANO INDUSTRIAL '. ..,; .•.. ;. "':'. . 

MUYALTO 
r--- 2.9 

2.8 

-'- --I'!'o 1- 1-- ~r_ko>~~i'""""'i,.'(E"""i,idod.""", .... b"""""",,", ..... ""f.n •• "n"'iI~) 

~. __________ ~r-__ 11--2~[--.~------____ ------------------__ ------------~ 

ALTO 

2.6 

2.~. 
2.4 

2.3 

Suminislro de ele(:uicidad ~n fonna continua. agua potable, alcantarillado en ronna parc:ial y lelCfono a 
domicilio 

2.2 Sin agua potable Ri alcunlar~lIado y suminis~ro de elcclricidad en famls parcial (por hams) 

.~" c-f [-1-1--------------.----------------1 
1.9 

- --
1.8 

f--------- -- 'I~;-- - --1----. -. ---------------------1 
~ -11.6- -- _r-¥~servlcl~e a8~~:a de pOlO~~I"_uba"'d:.:.o_u'_'olra=fuc.:c;n""IC)'_ ____________ _I 

DNO ~--I-_r~_+-I--r------------------------I 

---~.~I-.I--t_y'---I-----------------------------------------~ 
___________ " ____ ~I.~O_~'__L_ ___________________________ J 

Fuente: Fuente: Guia Metodoi6gica iiAP de la macro ZEE, Moyobamba, 2005 
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Cuadro 11. Niveles y grados de valor para evaluar la aptitud urbano industrial con 

MUY ALTO 

ALTO 

2.9 

2.8 

2.7 

variable accesibilidad a mercados ="""""==,..",.,.... 

2.6 3 a4 

2.S 

2.4 

I-------I--�.-j 2.3 

MEDlO 

BAJO 

2.2 688 

2.1 

2.0 
~-I-~~~~-··--------------------------------------------~ 

1.9 

I.S 

1.7 Sa 10 

1.6 

I.S 

I--------+--I.-j 1.4 
1.3 MiIs de JO horns 

MUYBAJO 
1.2 

J.J 

1.0 
------------------------------------~ 

Ejemplo de velocidades empleadas: earratoras princlpa1es (40kmth) Carroleras seeundarias (25 kmlh) 
Rios navegables(6 kmlh) Trochas carrozabtes y rlos navegables (12 kIh) 

Fuente: Fuente: Guia Metodol6gica /lAP de la macro ZEE. Moyobamba. 2005 

Cuadro 12. Niveles y grados de valor para evaluar la aptitud urbano industrial con 
variable vulnerabilidad 

[i'ilVEllESDEiAPTiiUD'GRADOSDE 
[JjRBANOI@i!!>tRIAL 'cU)iBAN<:!:!Ji( "fcA;rE·e~·t;;t~~fo~;:~~g~ 

MUYALTO 

I---~ 
2.9 

2.8 

2.7 

£suable 

C--·I-~2~.6-+-I--r~M~oo~em=oo==me=n=te~~=w=bl=e-------------_______ 1 
2.5 

ALTO r-- ---
2.4 

2.3 
2.2 Medianamenle eslable / vulnerable 

2.1 

2.0 
I-- 1-MEDlO 

- 1-
1.9 

I.S 

1.7 ModerodamentC' vulnerable 

1.6 
BAJO 

1--1_-'I.:.:.s·_+_I-_+-------------------------__t 
1-_______ ~-·1-~-'1~.4--"_1-_+---~-----------------------__t 

MUYBAJO 

1--1_-,I.::.3 __ "_I-_+..:.V::uln:.::e.::m:::bl::..e -----------------------__t 
1.2 

1.1 

1.0 

Fuente: Fuente: Gula Metodol6gica /lAP de la macro ZEE. Moyobamba. 2005 
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Cuadro 13. Matriz para evaluar las UEE con criterio de aptitud urbano industrial 

'NIVELDE GRADOSDE GRAOOSDE- GRADOsbE ) PRoMEDU) , 
I EC~~~:CA VALORPARA'VALORPARA, _ - VALOR PARA .. :':' . ·DE SERVICIOS~ ACCESIBILIDAD.GRADOS DE 'VOCACI6N 

ECON6MICA" BAslCOS -.:;,AMERCADOS. -, VULNERABILIDAD., '·.::,.)VAl(OR. :' .'. _ URBANO, 
(UEE) (a) .' .. "" ';"',:(b);;:~'j " ',;;::,(C) .. :/:i;, ;~~r'(b)*(c)'l:i " :}~D~STRIAL 

r-'"'~E~~1 _~_-I---~-----I--~---'=F= 
UEE·02 

---I--~ 
UEE-03 r- -
UEE-04 

----------+----~--I-----~-------I 
UEE-05 

f----------.. ~-----~-~--+_------_+_----.-_1~----_+_~---___I 

=.:.~'-~ .. ·~---~-~f---=---------~-~~~-----I-.----I--.-~--

'~~-~~~~~ -1 =~-I-; ---1----<-------1 

Fuente: Fuente: Gula Metodol6gica /lAP de la macro ZEE, Moyobamba, 2005 

Figura 20. Sub Modelo Desarrollo Urbano Industrial 

MAPA DE 
ACCESIBILlDAD A 

MERCADOS 

Fuente: Fuente: Gula Metodol6gica /lAP de la macro ZEE, Moyobamba, 2005 
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Figura 18. Flujo del Sub modelo de Desarrollo Urbano Industria 

~I 
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vo~1~~~: DE .. _ 
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- . L1ZACION 

MAPA DE SERVICIOS 
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r-----j:::=:.::.::~--l 
Alta 
Media 

MAPADE 
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URBANO 
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Fuente: Fuente: Gula Metodoi6glca /lAP de la macro ZEE, Moyobamba, 2005 

Cuadro 14. Algoritmo 

UEE 

Vulnerable accidentado nulo 

Fuente: Fuente: Gula Metodo/6glca /lAP de /a macro ZEE, Moyobamba, 2005 

mala 

LEYENDA 
DELMAPA 

DE HABlTABI
LIDAD. 

aja 
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Figura 19. Evaluaci6n del mapa de potencialidades socioecon6micas 

11 

MAPADE 
POTENCIALDADES 
SOCIOECONOMICAS 

Fuente: Fuente: Guia Metodol6gica /lAP de la macro ZEE, Moyobamba, 2005 
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CAPiTULO IX 

INTEGRACION DE LOS RESULTADOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA DE 
ZEE 

Despues de la evaluaci6n de las Unidades Ecol6gicas Econ6micas, con los 
diversos criterios establecidos, como Valor Productiv~, Valor Bioecol6gico, 
Vulnerabilidad, Conflictos Ambientales y Aptitud Urbano Industrial, se procedi6 a lIenar 
el Cuadro 15, con los resultados de dicha evaluaci6n. 

Aquf cabe mencionar que las categorfas reconocidas por Ley, como las Areas 
Naturales Protegidas, han sido incluidas automaticamente como una categoria de uso 
en la propuesta de ZEE. 

Todo el equipo interdisciplinario, analiz6 esta informaci6n, para cada UEE, y 
p~r consenso, para definir los usos que se le asignara. 

Los criterios generales que han orientado este proceso, han sido los siguientes: 

1. Cuando una UEE s610 registra el mas alto valor en un solo criterio, se debe 
asignar el uso correspondiente a este criterio. 

Por ejemplo, la UEE-OI posee alto valor para cultivos permanentes y bajo valor 
bioecol6gico, baja vulnerabilidad, no presenta conflictos ambientales y posee 
baja aptitud urbano industrial, la categoria que se debe asignar es zonas para 
cultivos permanentes. 

2. Cuando una UEE registra dos tipos de uso importantes, tal como por ejemplo: 
en aptitud productiva (cultivos permanentes) yen aptitud urbano-industrial muy 
alta, se puede presentar dos alternativas: si la UEE esta en areas adyacentes a 
una ciudad, la zona podria ser considerada como zona de expansion urbana, 
en cambio si esta UEE esta fuera del area de influencia directa de una ciudad, 
la categoria asignada podria ser zona para cultivos permanentes. 

3. Cuando una UEE registra al mismo tiempo un alto valor productiv~ (manejo 
forestal) y alto valor bioecol6gico, se presentan dos alternativas: si la UEE es 
parte de cabecera de una cuenca, se deberia asignar la categoria de uso: 
proteccion ecologica. En caso contrario, se podria aSignar las dos categorias 
a la UEE, como zona de alto valor bioecol6gico asociado con manejo foresta!. 

4. Las UEE con conflicto ambiental, relacionado al uso agropecuario en areas con 
vocaci6n forestal 0 de protecci6n, deben ser consideradas dentro de la 
categoria de zonas de recuperacion. 

Sobre el particular, cabe resaltar que la ZEE no es una politica de 
ordenamiento territorial, sino mas bien es un instrumento que proporciona informacion 
sobre las diversas posibilidades de uso que puede tener un area del territorio. 

En tal sentido, una misma zona puede tener un abanico de posibilidades de 
uso. 

Cuando se define una politica de ordenamiento territorial, de este abanico de 
posibilidades, la sociedad civil de acuerdo a su visi6n de desarrollo. seleccionara el 
uso mas apropiado para cada espacio. - Por ello, cuando se presenta la leyenda en el 
mapa de ZEE, se de be incluir una matriz de los diversos usos, indicando cuatro 
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categorias: usos recomendables, usos recomendables con restricciones, usos no 
recomendable y no aplicable. 

Cuadro 15. Matriz para identifiear las eategorias de usd para eada UEE, sobre la base 
de los resultados del proceso de evaluaei6n 

----.~~-r----------r 

r----------I--- .-.- --------·----~Ic_-----f----------·-~--

I-------------~~-------~-----I----- +------+------I~-----

~-:.-.-.. ----.. - --.. ---.I-------~-I------.-+------I~---j~-~-~ 

..:.:.:_ . .:..-. __ ._-_. __ ._---- ~- -~ 

VEE-n 
~. __ .• ___ ~ __ ._. ____ ~_~ __ .~ __ -'--______ ___L _____ __'___ ___ ___'_ ___ ___' ____ _.J 

Fuenle: Fuenle: Gula Melodol6gica flAP de la macro ZEE, Moyobamba, 2005 

9.1 POTENCIALlDADES 

»0 Segun el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las 
potencialidades son recursos 0 capitales ° ambos a la vez. no utilizados, 
utilizados parcialmente 0 mal utilizados (PNUD, 2002). 

»0 De acuerdo a este concepto, el PNUD menciona que existen recursos no 
utilizados y hay que hacer uso de elios. 

»0 Este deberia ser el punto de partida, el impulso inicial que permita movilizar las 
fuerzas locales y regionales, para conseguir la cobertura de los diversos 
deficit que caracterizan al subdesarrollo. 

»0 En lugar de prom over demandas al Gobierno sobre 10 que hace falta, se debe 
tratar de mirar 10 que se tiene y utilizarlo. 

»0 Esto implica una actitud distinta en las propuestas, pues centra el desarrolio en 
las propias fuerzas, en las potencialidades que estan a la mano. Se aleja de las 
visiones y actitudes asistencialistas. 

»0 Para profundizar la concepcion de las potencialidades se presenta el enfoque de 
los cuatro capitales: natural. humano. fisico (que incluye al capital financiero) y 
social. 

»0 Se considera capitales a determinados agrupamientos de recursos y activos para 
el desarrolio y que tienen dos atributos: son durables y son acumulables. 
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1) El capital natural: Esta constituido por todos los dones de la naturaleza que 
se encuentran a disposicion de los hombres y de las sociedades. Las tierras, 
las aguas, los bosques, los mares, los lagos y los rios, los animales, las 
plantas, los minerales, el aire y los paisajes existentes sobre la tierra, 
constituyen el acervo 0 capital natural. 

2) El capital fisico. Conformado por todas aquellas cosas que el hombre ha 
creado, transformando la naturaleza, una 0 varias veces. Las maquinas, las 
fabricas, las vias de comunicacion, las plantas electricas, las computadoras, 
los vehiculos de transportes, las construcciones, las telecomunicaciones, los 
programas de informatica, los artefactos domesticos, etc. Por mucho tiempo 
el capital fisico ha sido sinonimo de capital. 

3) El capital humano. Es el conjunto de habilidades, capacidades, talentos y 
destrezas que tienen las personas. El capital humano es el factor mas 
importante del desarrollo. 

4) El capital social. Es el conjunto de valores, normas, organizaciones, 
mecanismos de asociacion, que facilitan las relaciones interpersonales y 
pemiten la convivencia social. Una parte sustantiva del capital social son las 
instituciones, que son necesarias para la utilizacion de los capitales y 
potencialidades. Los valores y las normas subyacen alas instituciones 

~ Sin embargo, los capitales vistos aisladamente constituyen solo disponibilidades. 

~ Activarlos y combinarlos con 105 capitales faltantes, los convierte en una 
posibilidad concreta para praducir, para generar empleo, ingresos y bienestar 
para las personas. 

~ Es decir solo en combinaciones adecuadas 105 capitales se convierten en 
potencialidades. 

~ El mejor use 0 la utilizacion plena de las potencialidades, constituye una palanca 
para el desarrollo humano en parses donde existen capitales desocupados 0 

inadecuadamente utilizados. 

~ En este sentido, el desarrollo basado en el uso de las potencialidades, que va 
hacia el pleno empleo de 105 capitales, favorece al desarrollo humano. 

~ Los capitales y sus potencialidades estan ubicados en el espacio, se encuentran 
en determinados lugares del territorio nacional: en un distrito, una pravincia, un 
departamento, una cuenca 0 un valle. 

~ La distribucion en el espacio se debe a factores geograficos, como condicionantes 
naturales, pera tambien a facto res economicos y politicos. 

~ Una caracteristica de las potencialidades es su desigual distribucion en el espacio 
que se traduce en carencia de capitales en determinadas zonas 0 regiones. 

~ Es importante seiialar que las potencialidades asi entendidas, deben ser 
distinguidas 105 deficit 0 faltantes. Una persona, una region 0 un pais tienen 
necesidades no cubiertas, a las que se lIamaran faltantes 0 deficit. Les puede 
faltar una carretera, escuelas, inversion, medicina, ingenieros 0 pOlicias; estas 
carencias son distintas a 10 que se esta denominando potencialidades. 

~ En este sentido, el praceso de ZEE debe contribuir con identificar 105 capitales y 
sus potencialidades para el desarrollo humano en el departamento de San Martin. 
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)- Para medir aquellas partes del capital que no se estan aprovechando y que podria 
explotarse 0 utilizarse, el PNUD utiliza la diferencia entre los recursos 0 capitales 
disponibles (RCD) y los recursos 0 capitales utilizados (RCU). 

)- El resultado de estas diferencias constituyen las potencialidades (POT). 

)- A nivel nacional ha sido probada la metodologia (PNUD 2002), teniendo como 
unidad espacial de analisis la provincia y utilizando las estadisticas nacionales. 

)- Sin embargo, cuando se trata de medir estas potencialidades en ambitos 
espaciales menores, donde no se dispone de estadisticas, existen problem as de 
tiempo y costa razonable para lograr estos indicadores. ,-C6mo medir los 
capitales utilizados en infraestructura fisica, por ejemplo una carretera?, sino 
contamos con estadisticas sobre el nivel de uso de este capital. ,-C6mo medir el 
capital social utilizado, en terminos institucionales? 

)- Para superar estos problemas, se esta asumiendo que todos los capitales 
existentes en San Martin estan si en do subutilizadas, y por 10 tanto la 
disponibilidad de un capital, se constituye en una potencialidad socioecon6mica. 

)- Un territorio que posee buena superficie de tierras con vocaci6n para cultivos en 
limpio de calidad agrol6gica media, que cuenta con irrigaciones, piladoras, 
carreteras asfaltadas, de facil acceso al mercado regional y nacional, que cuenta 
con instituciones financieras, instituciones publicas y organizaciones de la 
sociedad civil, universidades, hospitales y PEA calificada, tendra, en terminos 
relativos, mayor potencialidad socioeconomica, que otra zona donde existe 
menores niveles de estos capitales. 

Figura 20. Integracion del mapa de la ZEE 

UNIDADES 
ESTABLECIDAS 
PORLEY 

MAPADEZEE 

Fuente: Fuente: Gula Metodol6gica /lAP de la macro ZEE, Moyobamba, 2005 
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Figura 21. Sub modelo Ocupacion Actual del Territorio 
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Fuente: Fuente: Guia Metodol6gica /lAP de la macro ZEE, Moyobamba, 2005 

Figura 22. Sub modelo equipamiento actual del territorio 
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Fuente: Fuente: Gufa Metodol6gica /lAP de la macro ZEE, Moyobamba, 2005 
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Figura 23. Sub modelo equipamiento actual del territorio 
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Fuente: Fuente: Gula Metodol6gica flAP de la macro ZEE, Moyobamba, 2005 
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