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Descripción general

Esta investigación forma parte de un 
conjunto de estudios territoriales en fase 
exploratoria realizados por distintos 
equipos del Centro de Investigación 
de la Arquitectura y la Ciudad (CIAC) 
que exponen de manera transversal los 
ecosistemas peruanos y las ocupaciones 
humanas producidas en estos. Los temas de 
investigación presentan las particularidades 
de cada caso, sin embargo, también 
exploran el contexto urbano a partir de 
ciertas variables comunes.

La investigación busca, en primer lugar, 
entender el territorio como un continuo. 
En segundo lugar, entender que la 
historia es parte del territorio, por lo 
tanto, identificarlo como el proceso de la 
construcción de un territorio. Por último, 
entender la ocupación espacial en el 
territorio a través de redes de ciudades.

Preguntas de investigación

1. ¿De qué manera la conformación de la 
red de cuidades es una alternativa para 
el desarrollo territorial?

2. ¿Qué relaciones espaciales se 
establecen y se modifican en la 
construcción de un territorio?

Metodología

Estudio exploratorio realizado en base de 
levantamiento de información con actores 
locales a partir de recorridos urbano-
territoriales, y a la revisión de información 
secundaria y cartográfica.

Objetivos

Identificar la estructura territorial a partir 
de su historia, y entender el territorio 
como un continuo a partir de sus 
relaciones espaciales.

Resumen

1 Valle bajo del 
Jequetepeque.
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El valle del río Jequetepeque es un valle 
construido por diferentes grupos humanos 
a lo largo de su historia. Desde su origen, 
se fue organizando según los canales de 
regadío, de modo que la administración 
del agua ordenó la gestión del territorio 
en ese momento. Durante la dominación 
hispánica, las nuevas ciudades de estructura 
occidental fueron conformándose 
de manera dispersa dentro del valle, 
identificándose cada una con un espacio 
determinado, con un canal determinado 
o con una legislación determinada. Es 
decir, algunas ocupaciones —que después 
se convertirían en ciudades— se fueron 
formando por ser ‘reducciones’ o Pueblos 
de Indios; por ocupación del Convento 
de los Agustinos, en el caso de la ciudad 
de Guadalupe; por ser Villas, población 
mediana de españoles; por fundación de 
ciudad, población de españoles más grande, 
por ejemplo el caso de San Pedro de Lloc; 
y, posteriormente, asentamientos próximos 
a ingenios o dentro de las haciendas que 
conformaron centros urbanos más adelante. 
Es así como en la actualidad se constituye 
una red de ciudades en el valle, no realmente 
eficiente pero que es una opción diferente 
al modelo centralista que siguen tanto la 
ciudad de Chiclayo (valle La Leche, hacia 
el norte) como la ciudad de Trujillo (valle 
Moche, hacia el sur).

Las redes de ciudades

Esta red de ciudades se organiza en la 
extensión del valle y sus principales 
ciudades son San Pedro de Lloc, 
Pacasmayo, Guadalupe y Chepén. Las dos 
primeras forman un binomio al sur del 
río Jequetepeque. Un segundo binomio se 
genera al norte del río y está conformado 
por las últimas dos ciudades. Igualmente, 
los avances en la consolidación del centro 
poblado de Ciudad de Dios, Pakatnamú, 
ubicado en el cruce de la Panamericana 
Norte con la carretera a Cajamarca, 
son visibles dado que es un nodo de 
intercambio de gran dinámica comercial.

El binomio San Pedro de Lloc y Pacasmayo, 
dos ciudades de primer orden, mantiene 
una relación continua y de alto flujo 
(densidad 1). Este binomio sostiene una 
relación con ciudades de segundo orden, 
como San José, El Cruce San Martín de 
Porres y Jequetepeque. Igualmente, esta 
sección de la red se complementa con 
aglomeraciones o ciudades de tercer orden, 
tales como Chocofán, Mazanca y Jatanca, 
en el valle; y Puémape, El Milagro y Santa 
Elena, hacia el litoral.

El binomio Guadalupe y Chepén, dos 
ciudades también de primer orden, 
localizadas en la parte norte del valle, 

Redes de ciudades en el valle bajo del río Jequetepeque

2 Población Valle Bajo 
del Jequetepeque

2



Ciudades, territorio y ecosistemas en el Perú8

mantienen una relación de alto flujo 
(densidad 1). Este binomio mantiene 
relación con ciudades de segundo orden, 
como Pachanguilla, Pacanga, Pueblo 
Nuevo, que se complementa con ciudades 
de tercer orden en su entorno, como Santa 
Rosa, Talambo Mariscal Castilla, entre 
otras.

Esta red tiene características de 
complementariedad en consolidación, 
cuya dinámica básicamente sucede debido 
a los flujos ejercidos por la población, 
evidenciados en el transporte. Esta 
característica es generada principalmente 
por la dinámica urbana entre la población 
de las ciudades, pero no es entendida de 
esa manera por las gestiones municipales 
y provinciales de la ciudad, dado que no 
comprenden lo vital de esta característica 
para el desarrollo del valle y de su desierto. 

Las relaciones entre las ciudades están 
basadas en las actividades de educación 
y de intercambio comercial, es decir, 
a nivel de servicios y de consumo. Los 
niveles de intercambio por producción 
se producen a escala regional y nacional. 
La característica de reciprocidad en la 
relación urbana dentro del valle es débil 
e inconclusa, pero siempre dentro de una 
separación provincial. Sin embargo, existe 
un Régimen de Gestión Común (entre 

tres provincias que corresponden a dos 
departamentos, La Libertad y Cajamarca) 
que organiza, todavía de manera precaria, 
el transporte público en el valle. Asimismo, 
existe el ‘mercadillo’, tradicional mercado 
itinerante, que cada día viaja hacia una 
ciudad diferente, llegando hasta Chilete (en 
Cajamarca, más allá de Tembladera). Por lo 
tanto, hay una tendencia de coordinación 
dentro del transporte y se produce un 
intercambio tradicional evidenciado por el 
‘mercadillo’.

La actividad económica principal es la 
agricultura, con el monocultivo de arroz 
aprendido dentro del valle. Sin embargo, 
la necesidad de abundante agua para este 
cultivo y el hecho que los suelos salinizados 
aumentan como consecuencia, hacen que 
esta rentable actividad perjudique al valle. 
El requerimiento de agua para el riego de 
arroz no deja que la frontera agrícola se 
extienda y daña los suelos, antes fértiles, 
por un largo periodo. Con todo ello, la 
actividad económica sigue desarrollándose 
en el valle, así como los esfuerzos por 
diversificar la producción agrícola. En estos 
dos esquemas se sintetizan las actividades 
económicas en el valle.

A pesar de nuestra experiencia como 
nación a fuertes impactos urbanos 
por crecimiento poblacional, las 
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ciudades tienden a seguir creciendo 
horizontalmente, principalmente en 
desmedro de las áreas agrícolas. La 
presión que el ámbito rural sufre por el 
crecimiento del ámbito urbano es parte 
de esta dicotomía, mencionada más 
arriba, que impacta negativamente en las 
áreas agrícolas aledañas, y, lo que es peor, 
establece la ‘costumbre’ de que las cosas 
solo pueden ser así.

Entender que el desierto existe solamente 
para la expansión agrícola, cuando se han 
tenido varias experiencias de ocupación 
urbana en este territorio, es también 
una limitación, dado que una adecuada 
ocupación urbana permitiría tanto tener 
una suerte de continuidad en los aspectos 
urbano-rurales como en los aspectos de 
continuidad entre valles y desiertos. Esto 
se corresponde directamente a la idea 
mencionada inicialmente de entender el 
territorio como un continuo.

Las dos redes físicas primordiales, 
soportes de la ocupación territorial

Las redes hídricas y las redes viales 
constituyen los soportes territoriales de 
relación del valle. La primera red (canales, 
napa freática, pozos, alimentadores y 
colectores) distribuye el recurso vital 
y escaso en el campo y la ciudad1. La 

segunda hace evidente la relación de 
personas y bienes entre las ciudades de 
primer, segundo y tercer orden, a pesar de 
que el servicio de transporte es bastante 
deficiente. Estos aspectos pueden servir de 
articuladores para poder lograr una gestión 
común en el valle, partiendo de que en 
el transporte ya existe una ordenanza de 
«régimen de gestión común» que podría 
desarrollarse aún más.

Los límites2, una construcción social en 
un espacio-tiempo determinado

En el valle existe un serio problema en cuanto 
a los límites, que se presenta en dos formas:

1. El valle bajo está partido en dos 
administraciones provinciales que deben 
ponerse de acuerdo en la gestión de ‘un’ 
valle para fortalecer las redes existentes: 
las redes de ciudades y las redes soportes, 
como la de la movilidad y la del agua, a ser 
tratadas para elevar la calidad de vida de la 
población. 

Este valle esta compuesto de ocho distritos. 
En este aspecto hay cierta coincidencia 
entre el recorrido del río y la definición de 
la parte norte del valle (siempre más extensa 
y con mayor cantidad de canales: Talambo, 
Guadalupe, Pueblo Nuevo y Chepén, entre 
otros) y la parte del sur (menos extensa y con 
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4 Actividad agrícola.
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1 El agua como recurso es captada de las aguas 
superficiales por la represa de Gallito Ciego y distribuida 
a través de canales principalmente para la actividad 
agrícola (existe también cierta actividad pecuaria). El 
agua subterránea —napa freática— también es usada 
para la actividad agrícola en zonas donde no llega con 
seguridad el agua superficial para el consumo humano. 

El porcentaje del uso de agua para consumo humano es 
menor al orden del 2 % del agua utilizada en el valle. El 
98 % es para la actividad agrícola (CIED, 2004).

2 Trazar un límite contribuye a la territorialización del 
espacio y a la estructuración del territorio como lugar 
de una acción (Dematteis y Governa, 2005). 
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5 Características de las 
ciudades de 1er orden en 
el valle.

6 Dos variables para 
definir redes de ciudades.
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un canal principal: San Pedro).

No solo el valle bajo está dividido en dos, sino 
también la cuenca del Jequetepeque, dado 
que las provincias de Pacasmayo y Chepén 
(valle bajo) pertenecen al departamento de 
la Libertad, y las provincias de Contumazá 
y San Miguel, colindantes hacia el este, 
pertenecen al departamento de Cajamarca. 
Así, los planes de cada departamento 
no involucran a ese otro territorio, dado 
que es parte de su continuidad espacial. 
Mientras tanto, la aglomeración de 
Ciudad de Dios-Pakatnamú, entre la 
Panamericana Norte y la carretera hacia 
Cajamarca, es el centro urbano más reciente. 
Ciudad de Dios fue planificada, mientras 
que Pakatnamú es fruto de invasiones 
progresivas en zonas restringidas (zonas 
reservadas por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones). Una al lado de la otra, 
divididas por dos administraciones diferentes 
y por la carretera Panamericana Norte, 
reflejan en un sentido local lo que sucede a 
nivel del valle.

2. Existe también una superposición de 
límites: (i) jurisdiccionales (provincias 
y distritos); (ii) físicos, que definen una 
estructura física del valle a partir del río (zona 
norte y zona sur); (iii) cuencas del valle; (iv) 
Comunidades Campesinas (San Pedro de 
Lloc, Chepén y Jequetepeque); (v) Proyecto 

PEJEZA (Proyecto especial Jequetepeque-
Zaña); (vi) Comisiones de Regantes sobre 
14 canales de distribución del agua de 
riego encargados de la administración 
y abastecimiento del agua; (vii) planes 
municipales de ordenamiento urbano y 
catastro.

Esta superposición de límites, en el caso del 
PEJEZA y de las Comunidades Campesinas, 
ha marginado totalmente a las comunidades 
como actores de desarrollo dentro del valle. 
Aquellas comunidades que no tienen la 
propiedad declarada, pero sí la posesión 
declarada, no se generaron bajo la lógica de 
la propiedad privada sino comunal. Por otro 
lado, el proyecto PEJEZA es positivo para el 
valle bajo, dado que asegura el riego regulado 
en él y es un soporte fundamental en la 
economía agrícola.

Redes de ciudades en el valle bajo del río Jequetepeque 15Ciudades, territorio y ecosistemas en el Perú14

7 Superposición 
de límites PEJEZA 
y Comunidades 
Campesinas

7



cabos, puntas, acantilados, bocas de río; 
por las pampas, cada una caracterizada por 
su extensión, pendiente, tipos de suelos, 
fuerza de los vientos; por las dunas; por 
montes y bosques; por las escarpaduras de 
los Andes; por la cordillera de la Costa; por 
las quebradas secas; por napas freáticas; y 
por la flora y fauna características de cada 
sitio en este desierto.

Asimismo, cada lugar es sujeto de una 
potencialidad económica particular debido 
a sus cualidades específicas. De esta manera, 
el asentamiento en el litoral tendrá que 
ver, por proximidad, con la pesca, con el 
cultivo de conchas de mar, la energía de las 
olas, el transporte marítimo de cabotaje, las 
actividades recreativas frente al mar, etc. 
Cada lugar genera sus propias características 
de ocupación, no solo económicas, sino 
también espaciales y, por ende, sociales.

Como estrategia, la aproximación espacial del 
territorio requiere de la complementariedad, 
la reciprocidad y la competitividad, que son 
las reglas de juego para las redes territoriales. 
Por consiguiente, la ocupación urbana del 
país exige plantearse los siguientes retos:

• Comprender las dinámicas urbano-
territoriales de índole social, 
económica y ambiental para construir 

planteamientos serios en cuanto a la 
gestión de nuestras ciudades.

• Incluir esta fenomenología de 
dispersión de ciudades dentro del 
desarrollo urbano del país, y así llegar 
a tener una distribución de la riqueza 
más eficiente, por ende, que genere 
una mejor calidad de vida. Esto exige 
salir de la mentalidad que entiende 
al centralismo como progreso, y a la 
concentración urbana como eficiente en 
todos los casos, para entrar a una visión 
de integración al desarrollo de todos los 
elementos que participan y construyen 
nuestra realidad.

• Imaginar la continuidad espacial del 
territorio como estrategia para su propia 
ocupación y como función articuladora 
de ciudades que se desarrollan en 
diferentes escalas territoriales.

Dos enfoques diferentes, pero complementarios, de 
ocupación territorial
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A partir de dos entendimientos del proceso 
de ocupación y las alternativas o estrategias 
que se puedan plantear, se presentan 
dos enfoques, graficados en el siguiente 
esquema: 

1. Se entiende que la ocupación del 
territorio se produce a través de «bolsas 
de redes de ciudades»3 dispersas en el 
territorio, como en las ocupaciones 
de los valles andinos o costeros. 
Estos valles no representan una 
continuidad, están más bien dispersos 
espacialmente, lo que causa una difícil 
accesibilidad a estas ‘bolsas’, quedando 
muchas veces relegadas a relaciones 
con escalas de mayor espacialidad y 
diversificación de servicios, así como 
mayores mercados. En la ocupación 
actual se puede tener la coexistencia 
de modelos de centralidad y reticular: 
centralidad, cuando la ciudad principal 
rige en su entorno con pequeñas 
ciudades subsidiarias; y modelo 
reticular (como en el caso del valle 
Jequetepeque), cuando varias ciudades 
principales se complementan y se 
articulan con ciudades menores.

2. Por otro lado, se puede entender como 
una estrategia de continuidad para este 
territorio diverso y disperso. En este 

enfoque, se prioriza la ocupación reticular 
adaptada al territorio. Entender la Costa 
peruana como un continuo territorial al 
cual adaptarse inteligentemente constituye 
un desafío común de ocupación. Esta 
visión, por sí sola, pone en tela de juicio 
la gestión del agua, la centralidad como 
modelo de ocupación, y la utilización 
de una cantidad de recursos naturales y 
tecnológicos ya existentes y potenciales. Al 
tener en cuenta la relación valle-desierto 
y urbano-rural, surge la interrogante de si 
es posible apostar por redes de ciudades 
en el desierto. Esta reflexión puede llevar 
a una mejor (o apropiada) inscripción de 
las ciudades en el valle.

La aglomeración en la ciudad tiene más 
ventajas comparativas que varias ciudades 
diseminadas en un territorio. Esta sería 
más eficiente, dado que los servicios 
(educación, salud, entre otros) serían 
más eficaces para una mayor cantidad de 
población concentrada. De todos modos, 
necesitaría de una sola administración. Sin 
embargo, es un modelo deshumanizante 
que va en desmedro de los valles, recurso 
fundamental.

El desierto, entendido como una unidad, 
está compuesto de varias partes: por el 
litoral, compuesto a su vez por playas, 
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3 Conjunto de ciudades (mayores y menores) que se 
articulan en una red de ciudades y que pertenecen a un 
valle costero.
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