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La selva central peruana es un territorio delimitado 
por afinidad sociocultural y dinámica económica. Su 
diversidad de zonas ecológicas ha permitido que la 
agricultura sea la principal actividad para el desarrollo 
de sus comunidades rurales. Esta investigación busca 
determinar el impacto de los paisajes agrícolas en la 
configuración espacial rural de la selva central peruana. 
El distrito de Río Negro fue seleccionado como estudio de 
caso para analizar tres grupos de factores: asentamientos, 
ecosistemas y vivienda. Para la realización del estudio se 
utilizó mapeos, fotointerpretación y recolección de datos 
de campo. Como resultado, se han identificado tres tipos 
de paisajes agrícolas, que configuran cuatro modos de 
organización de asentamientos, tres tipos de ecosistemas 
agrícolas y ocho tipos de viviendas agrícolas. La 
discusión muestra diferentes niveles de heterogeneidad 
en cada tipo de paisaje agrícola determinado por las 
diversas configuraciones de sus elementos que deben 
ser considerados para futuros estudios y planificación 
territorial en la selva central peruana.

Paisajes Agrícolas, Territorio, Asentamientos, vivienda 
rural.

Agricultural Landscapes; Territory; Settlements; Rural 
Housing

The Peruvian central rainforest is a territory delimited by 
sociocultural affinity and economic dynamics. Its diversity 
of ecological zones has allowed agriculture as the main 
activity for the development of its rural communities. This 
research seeks to determine the impact of agricultural 
landscapes on the rural spatial configuration of the 
Peruvian central rainforest. The Río Negro district was 
selected as a case study to analyze three factors groups: 
settlements, ecosystems, and housing. Mapping, photo-
interpretation, and field data collection were used to 
carry out the study. As a result, three types of agricultural 
landscapes have been identified, which configure 
four modes of settlement organization, three types of 
agricultural ecosystems, and eight types of agricultural 
housing. The discussion shows different heterogeneity 
levels in each type of agricultural landscape determined 
by the various configurations of its elements that should 
be considered for future territorial planning and studies 
in the Peruvian central rainforest.

Resumen

Palabras clave

Abstract

Keywords
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1 . INTRODUCCIÓN
Los paisajes agrícolas son el resultado de la interacción 

entre la producción agrícola, los recursos naturales, el 
medio ambiente y los factores humanos (OCDE, 2001, 
pág. 368). Esta definición muestra la influencia del paisaje 
en las prácticas agrícolas; y el papel del agricultor como 
actor que da forma al paisaje. Por lo tanto, los paisajes 
agrícolas se pueden distinguir como un patrón de sistemas 
agrícolas y elementos del paisaje en un espacio biofísico y 
administrativo particular (Andersen, 2017). El enfoque de 
paisajes agrícolas es esencial en el contexto actual porque 
el área neta cultivada del mundo ha crecido un 12 por 
ciento en los últimos 50 años, principalmente a expensas 
de los hábitats de bosques, humedales y pastizales (FAO, 
2011, pág. 21). En Perú, la superficie agrícola equivale al 
9% (11,6 millones de hectáreas) del territorio nacional y es 
la principal actividad para el desarrollo de asentamientos 
rurales (MIDAGRI, 2020). Por otro lado, las selvas tropicales 
ocupan más del 50% (68,3 millones de hectáreas) del 
territorio peruano (Geobosques, 2019). La selva tropical de 
Perú ha sufrido la pérdida de más de 2 millones de hectáreas 
debido a varios agentes destructivos (como la tala ilegal y 
la minería)(Mongabay, 2018). En este contexto, el gobierno 
peruano ha desarrollado el proyecto “Paisajes productivos 
sostenibles en la Amazonía peruana” bajo la administración 
del Ministerio del Ambiente. Este proyecto aplica un enfoque 
integrado al manejo de la producción agrícola en la selva 
peruana, enfatizando la conservación de la biodiversidad, la 
mitigación del cambio climático, el manejo forestal sostenible 
y el estudio del territorio rural (MINAM, 2018, págs. 1-4). 
Por tanto, la configuración de los paisajes agrícolas depende 
de la gestión sostenible de los asentamientos rurales en 
técnicas agrícolas y adaptación al contexto geográfico.

La configuración espacial de los paisajes agrícolas en el 
territorio rural afecta la productividad, los niveles de vida 
y el entorno geográfico local. El estudio de los procesos 
espaciales en la transformación del paisaje rural es una 
herramienta para identificar problemas, potenciales y 
variables espaciales, que determinan el crecimiento rural, 
facilita políticas de planificación y desarrollo territorial 
con una adecuada gestion (Wilkosz-Mamcarczyk y col., 
2020, p. 19). Además, el conocimiento territorial a nivel de 
paisaje permite regular los servicios de los agroecosistemas 
a escalas local y regional con beneficios multifuncionales 
(B. Wang et al., 2019). Por tanto, el análisis espacial de 
los paisajes agrícolas es fundamental para desarrollar 
esquemas de ordenamiento territorial, planes específicos y 
asentamientos rurales integrales.

La investigación en todo el mundo sobre cuestiones 
relacionadas con los paisajes agrícolas enfatiza la identidad 
cultural de las comunidades rurales (Howley et al., 2012) 
y sobre los factores naturales-humanos asociados con 

la multifuncionalidad de sus servicios (por ejemplo, 
suministro de alimentos y mantenimiento del hábitat) 
(Peng y col., 2017). Sin embargo, el papel del paisaje 
agrícola en la configuración espacial de un territorio rural 
es un tema que se puede explorar más a fondo. En Perú, 
los estudios de paisaje agrícola enfatizan la cultura andina 
y su relación con los sistemas agrícolas (Ishizawa, 2017, 
págs. 326-327). Sin embargo, en la selva central peruana, la 
investigación se limita al análisis fisiográfico del territorio, 
que excluye la influencia de los paisajes agrícolas en el 
espacio rural (Vargas y Escobedo, 2010, págs. 11-26). Por 
tanto, surge la importancia de este estudio, que desarrolla 
una interpretación espacial de los paisajes agrícolas y su 
relación con el territorio rural de la Selva Central. Por lo 
tanto, esta investigación aborda la siguiente pregunta de 
investigación: ¿Cómo los paisajes agrícolas configuran la 
dinámica espacial rural en la selva central del Perú? Por 
consiguiente, el objetivo de la investigación es determinar 
el impacto del paisaje agrícola en la configuración espacial 
de los asentamientos rurales de la Selva Central del Perú 
mediante la identificación de factores en tres grupos de 
análisis: asentamientos, ecosistemas agrícolas y vivienda.

1.1. La configuración espacial de los Paisajes Agrícolas
El territorio rural es el resultado de procesos humanos 

y características geográficas, además de la preponderancia 
de los sistemas de producción agrícola. Así, el territorio 
rural podría concebirse desde tres perspectivas: (1) como 
la organización espacial para el desarrollo agrícola, (2) 
como la expresión cultural de la sociedad rural, y (3) como 
el espacio para el descubrimiento de la naturaleza. Desde 
la perspectiva agrícola, la construcción del paisaje rural 
se debe a las acciones de planificación y al predominio del 
sistema agrícola (Claval, 2005, pág. 11). De esta manera, 
las interacciones directas e indirectas entre la agricultura, 
los ecosistemas naturales y los asentamientos rurales 
estructuran el paisaje agrícola (Tanguay y Bernard, 2020). 
Por lo tanto, los elementos naturales y artificiales también 
están involucrados en la estructura del paisaje agrícola, 
como prados, huertos, setos, pastos, terrazas, bosques, 
infraestructuras turísticas y edificios agrícolas (Arnberger 
y Eder, 2011). El paisaje agrícola es un subsistema, que 
forma parte del territorio rural, y su papel depende de las 
relaciones espaciales de sus elementos.

1.2. Los factores de los Paisajes grícolas
Los factores físico-humanos del paisaje agrícola 

determinan la dinámica espacial de los asentamientos 
rurales, los ecosistemas agrícolas y la vivienda rural en 
el territorio. En cuanto a los asentamientos rurales, su 
distribución refleja factores naturales y  socioeconómicos, 
así como la historia regional, que afectan la formación de 
modos de organización espacial.(Al Asali, 2016, págs. 104-
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105; Huang et al., 2020; Jia et al., 2020). Por otro lado, los 
ecosistemas agrícolas comprenden factores geográficos 
como el terreno, el clima, la vegetación y la sociedad.(Bazan 
et al., 2020; Peng et al., 2017, págs. 225-226). Finalmente, la 
vivienda rural responde a factores de ubicación en el entorno 
y constituye unidades simbióticas en la construcción espacial 
de los asentamientos rurales.(Foley y Scott, 2012; C. Wang et 
al., 2016, págs. 2-3). La función de la vivienda varía según 
el proceso productivo de cada paisaje agrícola. Por tanto, 
estas interacciones de factores físico-humanos determinan 
la organización espacial del paisaje; y se evidencian en tres 
grupos principales: asentamientos, ecosistemas y viviendas.
(Liu et al., 2019; Martínez Sánchez y Martínez-Carrasco 
Martínez, 2019).

1.3. La Selva Central del Perú
La Selva Central Peruana ocupa 43 616 km2 del territorio 

nacional (Figura 1) y está habitada por aproximadamente 
450,000 personas. De acuerdo con la afinidad sociocultural 
y la dinámica económica, la Selva Central está conformada 
por las provincias de Satipo y Chanchamayo (pertenecientes 
a la región de Junín) y Oxapampa (pertenecientes a la región 
de Pasco).(García, 2012, pág. 254). Las etnias indígenas 
(Yaneshas, Asháninkas, Nomatsiguengas, Piros, Kakintis, 
Amewakas), migrantes andinos y descendientes de colonos 
europeos que ocupan este territorio han conformado la 
heterogeneidad de este espacio rural.(Vigil, 2018, pág. 
158). Asimismo, la Selva Central ha sido considerada la 
sexta reserva de la biosfera del Perú por la UNESCO debido 
a esta diversidad ecológica y cultural.(SERNAMP, 2020). 
La Selva Central del Perú tiene una gran diversidad de 
zonas ecológicas (y en consecuencia una gran variedad de 
productos agrícolas) debido a su ubicación geográfica entre 
la llanura amazónica y la cordillera de los Andes (La-Torre, 
2012). Uno de los estudios históricos sobre la selva central 
peruana fue realizado por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA). Este estudio (PNUMA, 
1987) definió la estructura y función de los ecosistemas, y 
la geografía de los asentamientos humanos, para finalmente 
concluir con lineamientos para el desarrollo integral de 
este territorio. Este estudio crítico fue reconocido como un 
instrumento para promover y difundir la investigación sobre 
la Selva Central del Perú.

2 . METODOLOGÍA

2.1. Lugar de Estudio
El sitio de estudio se ubica en el distrito de Río Negro 

(Pertenece a la provincia de Satipo, Región Junín), situado 
entre 650 y 1.600 metros sobre el nivel del mar. El distrito 
de Río Negro tiene una superficie territorial de 2938 
km2. Está organizado administrativamente en cinco 
cuencas hidrográficas que albergan 135 centros poblados.  

(clasificado localmente en 97 anexos y 38 comunidades 
nativas) (Zacarías, 2011, pág. 19). Río Negro es un distrito 
rural típico de la selva central peruana con un área ocupada 
por un 90% de tierras agrícolas y una compleja composición 
fisiográfica de montañas, colinas y valles. La variedad de 
elementos físicos, naturales y sociales caracteriza al distrito 
de Río Negro como un territorio heterogéneo (Figura 2). 
Esta característica es un indicador fundamental para el 
desarrollo de los estudios rurales.

2.2. Metodología
La metodología de investigación persigue identificar y 

analizar los factores físico-espaciales de los componentes 
del paisaje agrícola (asentamientos, ecosistemas agrícolas 
y vivienda) reconociendo sus elementos formales. Este 
análisis permitirá relacionar los factores para evidenciar 
la heterogeneidad espacial de los paisajes agrícolas del 
distrito de Río Negro. El proceso operativo comienza con 

Figura 1. La Selva Central del Perú  y Tierras Agrícolas. 
Fuente: Autor, elaboración con datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego.(CENAGRO, 2012) (MIDAGRI, 2020).
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la selección de cinco centros poblados (Río Negro, Villa 
Pacífico, Río Chari Alto, Bajo Villa Victoria y Boca Cheni), 
todos pertenecientes al distrito de Río Negro. El principal 
criterio de selección es su representatividad tipológica 
en el territorio. Esta característica significa que estos 
centros poblados seleccionados representan todos los 
tipos de centros poblados que se encuentran en el distrito 
de Río Negro según el “Plan de Desarrollo Territorial de 
Satipo”(Cabrera, 2011, págs.231-233)(Figura 3).

Para el análisis de asentamientos se estudiaron los 
centros poblados seleccionados a una resolución espacial de 
600 x 600 metros según el método de fotointerpretación. Se 
realizó un análisis de patrones espaciales como elementos 
morfológicos lineales (calles, caminos y fronteras internas) 
y elementos superficiales (parcelas agrícolas y área de 
edificación) considerando la ubicación geográfica (valles, 
montañas y colinas) de los centros poblados seleccionados. 
Luego de categorizarlos, se realizó una descripción 
comparativa utilizando imágenes de satélite del Geoportal 
SIGRID (SIGRID, 2017)y Google Earth (EarthViewer). Este 
análisis morfológico permite caracterizar los factores que 
influyen en la formación del tejido espacial de cada centro 

poblado seleccionado.
Para el análisis de ecosistemas agrícolas se construyeron 

mapas climatológico-fisiográficos y ubicación de 
asentamientos rurales georreferenciados utilizando el 
software ArcGIS. Luego, estos mapas se correlacionan con 
datos estadísticos de las actividades agrícolas del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego (CENAGRO, 2012; MIDAGRI, 
2020). Además, considerando que el paisaje resulta de la 
percepción e interpretación humana, el ecosistema agrícola 
se analiza con datos de campo recolectados de acuerdo 
con la ciencia del paseo. Esta técnica permite describir los 
elementos del paisaje según la percepción del caminante 
en el área de estudio (Blau et al., 2018, pág. 6). El estudio 
se complementa con tramos topográficos considerando los 
centros poblados seleccionados como puntos generadores. 
Todas estas actividades permiten describir las características 
de los ecosistemas agrícolas categorizados en el distrito de 
Río Negro.

En cuanto al análisis de la vivienda, se estudiaron sus 
características espaciales considerando las condiciones 
físicas y ambientales donde se ubica la vivienda, así como 
las prácticas de vida de sus comunidades rurales. Para 

Figura 2. Ubicación del distrito de Río Negro. 
Fuente: Autor, elaboración con base en la Zonificación Ecológica y Económica 
de la región de Junín.(Junin, 2017).



9

© Arquitectura UPeU Emily Yarin Martinez

ello, se determinó una muestra de viviendas (20% de cada 
centro poblado seleccionado) para identificar tipologías. 
Los criterios de evaluación se basaron en los indicadores 
relacionados con el contexto rural. Estos indicadores 
utilizados para determinar las tipologías de vivienda 
fueron ocupación tipo lote, ocupación tamaño lote, material 
predominante, estrategias tecnológicas, distribución interior, 
espacio entre la casa y las vías, ornamentación estética, 
estado de conservación, número de pisos y actividades 
agrícolas. Se realizaron trabajos de campo y entrevistas 
con los pobladores para recolectar datos de acuerdo a los 
indicadores. Luego de identificar las tipologías, se realiza 
un levamiento arquitectónico esquemático para mostrar sus 
criterios formales, paisajísticos y tecnológicos y su relación 
con el contexto rural. Estas actividades metodológicas 
permiten identificar los tipos de cultivos agrícolas que han 
influido en los usos y configuración espacial de las viviendas 
en el distrito de Río Negro. 

3 . RESULTADOS

3.1. Estructura de asentamientos del distrito de Río 
Negro

En el distrito de Río Negro, el 93,5% de la población está 

asentada en el área rural y el 6,5% en el área urbana.(MRN, 
2018). Asimismo, el distrito de Río Negro tiene un total 
de 135 centros poblados distribuidos geográficamente en 
valles (18%), colinas (36%) y montañas (46%); sin embargo, 
se consolidaron sin ninguna planificación territorial. La 
organización territorial del distrito de Río Negro (como en la 
provincia de Satipo) ha estado determinada por la producción 
agrícola, la estratificación social y las identidades culturales 
existentes y emergentes. Según tamaño de la población 
(Cabrera, 2011, págs.231-233), los centros poblados del 
distrito de Río Negro se clasifican en población dispersa (63 
centros poblados), primaria menor (58 centros poblados), 
primaria menor (12 centros poblados), menor servicio (1 
centro poblado) y ciudad menor (1 poblado centro), que es 
la capital del distrito (también llamado Río Negro) (Tabla 
N°1).

La infraestructura del distrito de Río Negro, compuesta 
por instalaciones de salud y educación, influye en la 
organización de los centros poblados rurales y urbanos. 
Actualmente, el distrito de Río Negro cuenta con 12 puestos 
de salud ubicados estratégicamente en varios tipos de centros 
poblados con una población de entre 500-5000 habitantes; 
y la escala espacial de los puestos de salud depende del 
rango de población. Por otro lado, hay 02 centros educativos 

Figura 3. Diagrama del proceso operativo de la investigación. 
Fuente: Autor.
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en el área urbana y 87 en el área rural. Asimismo, para la 
coordinación administrativa, reuniones y capacitaciones, 
cada centro poblado cuenta con un centro comunal, que en 
algunos casos también funciona como almacén municipal o 
centro de acopio. Finalmente, la gestión administrativa del 
distrito de Río Negro se divide en cuatro municipios: “Río 
Negro”, “Alto Río Chari”, “Villa Capiri” y “Alto Huahuari” 
(Figura 4).

Las características de la distribución espacial de los 
asentamientos rurales a escala territorial están definidas por 
el tipo de centro poblado y su ubicación en los ecosistemas 
agrícolas. Se encontraron cuatro modos de organización 
(Figura 5) en el distrito de Río Negro para articular los tipos 
de centros poblados:

(1) El modo de distribución de lugar central 
radialmente equilibrado es típico de los asentamientos 
de los valles rurales. La configuración espacial puede ser 
múltiple debido a la topografía plana del terreno. La “ciudad 
menor” (centro poblado de Río Negro) es el lugar central 
que organiza administrativa y espacialmente los centros 
poblados “menores primarios”.

(2) El modo de distribución radialmente 

desequilibrado es típico de los asentamientos rurales en 
las colinas. El centro poblado “menor primario” (Río Chari 
Alto) articula los centros poblados “menor elemental” (como 
Bajo Villa Victoria) y la “población dispersa”. La organización 
espacial no está equilibrada debido a la topografía del 
terreno.

(3) El modo de distribución central de múltiples 
núcleos también es típico de los asentamientos de los valles. 
Se define articulando una “ciudad menor” (centro poblado 
de Río Negro) y un centro poblado de “menor servicio” (Villa 
Pacífico), que comparten instalaciones públicas formando 
subnúcleos de servicios.

(4) El modo corredor de distribución equilibrado y 
desequilibrado es típico de montaña. Se definen articulando 
una “ciudad menor”, como eje central, con los centros 
poblados “primarios menores” (como el Alto Huahuari) 
que funcionan como subnúcleos rurales. La distribución 
de los centros poblados forma un corredor equilibrado o 
desequilibrado a través del río, cuencas y circuitos viales, 
que definen ejes agrícolas.

Los modos de organización de los centros poblados 
definen la tipología de asentamientos rurales. Según el 
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Figura 4. Estructura de asentamientos del distrito de Río Negro.  
Fuente: Autor, elaboración con datos estadísticos del geoportal SIGRID (SIGRID, 2017).
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análisis de los elementos formales, son lineales, reticulares 
y orgánicos. La configuración lineal se organiza en torno a 
una carretera o un río y es típica de los asentamientos de 
los valles (Villa Pacífico). La configuración de cuadrícula es 
típica de asentamientos en los valles (Río Negro) y colinas 
(Río Chari Alto), que constituyen un modelo colonial con un 
espacio público central (parque o plaza). La configuración 
orgánica es típica de los asentamientos de montañas (Bajo 
Villa Victoria) y colinas (Boca Cheni) debido a la sinuosidad 
de las curvas de nivel que constituyen la organización de las 
casas y la ubicación de los caminos (Figura 6).

3.2. Ecosistemas agrícolas del distrito de Río Negro
La clasificación de los ecosistemas agrícolas en el distrito 

de Río Negro depende directamente del clima y la fisiografía 
del territorio. Entre diciembre a marzo, la temperatura varía 
de 15 ° C a 32 ° C, con una humedad promedio del 80%.

(Rodríguez, 2010, pág. 38). Además, las zonas climáticas 
según el método Warren Thorntwaite caracterizan el 
tipo de producción agrícola. En el distrito de Río Negro 
se pueden distinguir tres tipos de unidades fisiográficas, 
determinadas principalmente por su pendiente de relieve: 
planicie aluvial (valles), colinas bajas y laderas montañosas.
(Vargas y Escobedo, 2010). Por tanto, estas características 
climatológicas y fisiográficas determinan tres ecosistemas 
agrícolas: montañas, colinas y valles (Figura 7). Las 
características ambientales de estos ecosistemas han 
permitido el cultivo de cultivos estacionales (arroz, maíz, 
frijol, mandioca y frutales) y cultivos permanentes (café, 
cacao y cítricos), influyendo en la configuración espacial de 
los asentamientos rurales y la vivienda.

Los elementos de los ecosistemas agrícolas son bosques, 
huertos, cultivos y tierras agrícolas. El distrito de Río 

Figura 5. Cuatro modos de organización de los centros poblados del 
distrito de Río Negro. 

Fuente: Autor, elaboración con patrones de distribución espacial de los 
asentamientos rurales según (Yang et al., 2016, págs. 8-9).
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Figura 6. Características formales de los centros poblados 
seleccionados en el distrito de Río Negro.  

Fuente: Autor, elaboración con imágenes satelitales del geoportal 
SIGRID (SIGRID, 2017).
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Negro tiene 2500 especies forestales, que forman parte de 
los bosques primarios y secundarios.(Zacarías, 2011, pág. 
68). Los bosques primarios son la primera vegetación que 
se ha mantenido intacta y por lo tanto aún conserva su 
riqueza biológica; por otro lado, los bosques secundarios se 
desarrollan a través de la regeneración natural después de 
una intervención antropogénica. Los cultivos se clasifican 
en permanentes y estacionales, configurando el espacio con 
características temporales. Los cultivos que estructuran los 
ecosistemas agrícolas son café (5 586 hectáreas), cacao (621 
hectáreas), plátano (1 889 hectáreas), piña (550 hectáreas), 
entre otros que son más para consumo familiar que para 
fines comerciales.

 Los elementos de los ecosistemas agrícolas se integran 
con la fisiografía (valles, cerros y montañas) e influyen en la 
organización espacial de los centros poblados. En el caso de 

los centros poblados ubicados en los valles (Villa Pacífico, 
Río Negro y Boca Cheni), la presencia del tejido agrícola 
depende de su función económica y de la expansión de 
su área agrícola. El centro poblado de Río Negro (capital 
del distrito de Río Negro) concentra el 85% del tejido 
urbano, el 10% de la tierra agrícola (piña) y el 5% de las 
huertos. Asimismo, en Villa Pacífico, el 20% del bosque 
(secundario) y el 20% de la tierra agrícola (piña) se 
integran directamente al tejido construido. En este proceso, 
se desarrollan huertos en el patio trasero de las casas. La 
configuración espacial de Boca Cheni se caracteriza por 
áreas de bosques (secundarios) y cultivos estacionales; 
prueba de ello es el 50% de la tierra no utilizada. En el caso 
de Río Chari Alto (ubicado en los colinas), la tierra agrícola 
(café y plátano) ocupa el 40% del área. Asimismo, los 
bosques se comportan como un anillo verde alrededor del 

Figura 7. Ecosistemas agrícolas según características climáticas y 
fisiográficas. 

Fuente: Autor, Elaboración con datos de (IIAP, 2011) (SENAMHI, 2020).
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área de edificios. En cuanto a Bajo Villa Victoria (ubicado 
en la montañas), la tierra agrícola (café) ocupa el 40% 
del área, los huertos representan el 10%, los bosques 
ocupan el 30% y el área edificada representa el 20% de la 
superficie. En todos los casos mencionados anteriormente, 
la pendiente del terreno juega un papel fundamental en la 
configuración de los caminos agrícolas y la estructura del 
bosque (Figura 8). La tierra agrícola (café y plátano) ocupa 
el 40% del área. Asimismo, los bosques se comportan como 
un anillo verde alrededor del área edificada. 

La configuración espacial del ecosistema agrícola 
resulta de la interacción de la parcela de semillas, la 
técnica agrícola y el tamaño de la tierra agrícola. Las 
plantaciones de cultivos forman parcelas modulares de 
1 x 1 metro en cultivos de temporada como maíz y piña. 
En cultivos permanentes como café, cítricos, frutales y 
cacao, el espaciamiento entre surcos varía de 3 x 3 o 4 x 4 

metros. Además, las técnicas agrícolas como preparación 
de suelos, fertilización, manejo de riesgos bioclimáticos, 
tratamiento y almacenamiento de semillas; determinan el 
tamaño de los camellones de cultivo, los ejes forestales y la 
presencia de pozos de agua. Según el análisis en los centros 
poblados seleccionados, existen tres tipos de tamaño de 
tierra agrícola: pequeña (0-10 hectáreas), mediana (10-20 
hectáreas) y grande (más de 20 hectáreas),

Cada centro poblado define el rol de los paisajes 
agrícolas y su integración en las formas espaciales del 
territorio. Según la ciencia del paseo se sectorizó la 
edificación, las zonas periféricas y naturales (Blau et al., 
2018, pág. 6). El área de edificación está constituida por 
el patrón ortogonal de la vivienda y las formas orgánicas 
de los huertos (árboles frutales). La zona periférica 
comprende patrones dispersos de bosques (secundarios), 
patrones ortogonales de cultivos agrícolas y algunas 

Figura 8. Elementos de ecosistemas agrícolas y centros poblados 
seleccionados. 

Fuente: Autor, elaboración con imágenes satelitales del geoportal SIGRID 
(SIGRID, 2017).
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casas alejadas de la zona de construcción, constituyendo 
así una zona de transición. Finalmente, la zona natural 
está categorizada por formas orgánicas resultantes de 
las variedades de bosque (texturas arbóreas) con límites 
difusos; sin embargo, la existencia de los ríos define el 
eje organizativo de los elementos forestales (primarios y 
secundarios). Las interacciones entre zonas de percepción 
de los ecosistemas agrícolas definen la articulación del 
paisaje agrícola de diferentes formas, como anillos verdes, 
barreras arbóreas, caminos divisorios y hitos naturales 
(Figura 9).

3.3. La Vivienda Agrícola del distrito de Río Negro
La vivienda rural responde a las limitaciones locales 

como la infraestructura vial, los ecosistemas agrícolas, 
la geomorfología del terreno y el proceso de producción 
agrícola. El noventa por ciento de la vivienda en el 
distrito de Río Negro se encuentra en áreas rurales y 

solo el 10 por ciento en el área urbana. La configuración 
de la vivienda según los asentamientos rurales (urbano-
rural) se clasifica en vivienda agrícola y comercial. En el 
primer caso (viviendas agrícolas), estas se ubican en áreas 
rurales, y la agricultura se relaciona directamente con la 
vivienda ya que requiere características espaciales para el 
proceso productivo del cultivo. Por otro lado, las viviendas 
comerciales dependen más de la organización espacial del 
tejido urbano donde se ubican (área urbana).

 Sin embargo, el estudio se centró en analizar la 
vivienda rural directamente relacionada con paisajes 
agrícolas como la mencionada “vivienda agrícola”. 
Según su uso, esta vivienda se clasifica en dos: refugio 
y residencial. Ambos dependen del tamaño de la tierra 
agrícola en la que se encuentran. La “vivienda agrícola-
refugio” consta de módulos techados para uso directo en 
el terreno agrícola, y la “tipología agrícola-residencial” se 
define por la producción agrícola que alberga. La vivienda 

Figura 9. Zonas Construidas, Periféricas y Naturales en los centros 
poblados seleccionados.

Fuente: Autor.
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agrícola-refugio se encuentra en medio de grandes 
terrenos agrícolas (más de 10 hectáreas). Su uso se divide 
entre alojamiento temporal durante las temporadas 
de cosecha y almacenamiento de productos agrícolas o 
herramientas. Por esta razón, la vivienda agrícola-refugio 
utiliza materiales como calamina, chozas, y palmeras 
para afrontar las condiciones climáticas (generalmente 
lluvias intensas) del territorio. 

La vivienda agrícola-refugio se encuentra 
generalmente a más de 500 metros de cualquier 
edificación. Por otro lado, la vivienda agrícola-residencial 
se denomina así porque es de uso residencial permanente. 
Sin embargo, al mismo tiempo, sus espacios interiores 
se adaptan a la actividad agrícola de los residentes. 
Se ha encontrado ocho tipos de viviendas agrícolas-
residenciales que se encuentran en todo tipo de terrenos, 
ya sean pequeños, medianos o grandes (Figura 10). 

Las características espaciales de la vivienda agrícola-

residencial se desarrollan de acuerdo con su ubicación, 
materialidad y tamaño. La ubicación de la vivienda ha 
categorizado estrategias de adaptación a la topografía y al 
medio rural. En la montaña se utilizan pisos elevados a una 
altura de 1 metro para evitar la humedad y mantener un 
nivel homogéneo con el terreno agrícola (en esta categoría 
se encuentran los tipos seis y siete). 

Las viviendas en las colinas y montañas han desarrollado 
patios exteriores, caminos y vestíbulos abiertos para 
integrarse con los caminos cercanos. El uso de madera y 
palmeras en elementos estructurales y cerramientos ha 
permitido la integración de la materialidad de la vivienda 
con el entorno natural de los asentamientos de colina y 
montaña; sin embargo, esta técnica es reemplazada por el 
uso de hormigón en el caso de los valles. El tamaño de la 
vivienda agrícola-residencial depende del tipo de cultivo 
y del tamaño de la tierra. Los resultados muestran que la 
superficie ocupada oscila entre 50 m2 y 150 m2. El gobierno 

Figura 10. Tipos de vivienda agrícola-residencial en el distrito de Río 
Negro. 

Fuente: Autor, elaboración en base de un levantamiento arquitectónico.
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peruano (a través del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática) evalúa estas características materiales para 
definir la calidad de las viviendas, categorizándolas como 
“regular” para construcciones de madera y “buenas” para 
construcciones de hormigón.

Los procesos de producción agrícola definen la 
distribución de los espacios interiores de la vivienda según 
el tipo de cultivo agrícola. Los cultivos permanentes (café 
y cacao) influyen en la distribución del espacio interno de 
5 tipos de vivienda agrícola-residencial (en esta categoría 
se encuentran los tipos uno, cuatro, cinco, seis y ocho). 
Esta influencia se debe a que los cultivos permanentes 
(café y cacao) necesitan volúmenes independientes para 
almacenes y patios techados para el secado. Por otro lado, 
también existen tres tipos de vivienda agrícola-residencial 
con solo espacios internos esenciales como dormitorio, 
cocina, comedor y baño (en esta categoría se encuentran 
los tipos dos, tres y siete). Estas casas están habitadas por 

familias dedicadas a producir cultivos temporales (maíz, 
plátano y cítricos) que no necesitan espacios dentro de 
la vivienda. En conclusion los resultados muestran que 
los ecosistemas agrícolas (montañas, colinas y valles) 
determinan los tipos de cultivos y como consecuencia los 
tipos de vivienda agrícola-residencial (Figura 11).

Las interacciones espaciales entre los elementos 
(asentamientos, ecosistemas agrícolas y viviendas) 
configuran tres sistemas de paisaje agrícola. El paisaje 
agrícola de montaña permite el desarrollo del 46% de 
los asentamientos rurales, el 32% de las viviendas, que 
se clasifican en tres tipos de centros poblados y ocho 
tipos de vivienda. Por otro lado, el paisaje agrícola de las 
colinas alberga el 36% de los asentamientos y el 41% de las 
viviendas, que componen cuatro tipos de centros poblados 
y seis tipos de viviendas. Finalmente, los paisajes agrícolas 
del valle contienen el 18% de los asentamientos rurales y 
el 27% de las viviendas, que se clasifican en cuatro tipos de 

Figura 11. Características de la vivienda agrícola-residencial. 
Fuente: Autor.



19

© Arquitectura UPeU Emily Yarin Martinez

centros poblados y cuatro tipos de viviendas. Las relaciones 
espaciales entre los elementos del paisaje agrícola reflejan 
los niveles de la heterogeneidad del distrito de Río Negro 
(Figura 12).

4 . DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Las interacciones entre los factores físico-ambientales 

agrupados en asentamientos, ecosistemas agrícolas y 

viviendas definieron tres paisajes agrícolas en el distrito 
de Río Negro: paisaje agrícola de valle, paisaje agrícola 
de colinas y paisaje agrícola de montaña. Asimismo, 
esta investigación considera que a través de un análisis 
comparativo (porcentaje) de los principales factores físico-
ambientales (tipos de cultivos, modos de distribución 
y tipos de vivienda) de los paisajes agrícolas, es posible 
determinar los niveles de heterogeneidad espacial que 

Figura 12. Interacción entre elementos (asentamientos, ecosistemas y 
viviendas) de los paisajes agrícolas del distrito de Río Negro. 
Fuente: Autor.
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cada uno presenta. Luego del análisis, se identificó una 
alta heterogeneidad espacial en el paisaje agrícola del Valle 
considerando los porcentajes de 77% de tipos de cultivos, 
50% de modos de distribución de asentamientos y 50% 
de tipos de viviendas. En el paisaje agrícola de la colina, se 
encuentran altos niveles de tipos de cultivos (56%) y tipos 
de viviendas (75%); sin embargo, presenta solo un modo de 
distribución de sus asentamientos. En el caso de los paisajes 
agrícolas de montaña, tienen un bajo nivel de heterogeneidad 
en cuanto a modos de distribución (25%) y tipos de cultivos 
(33%); sin embargo, cuentan con la totalidad (100%) de las 
tipologías habitacionales del territorio. Así, a través de los 
niveles de heterogeneidad, el estudio demuestra la estrecha 
relación entre los paisajes agrícolas y la dinámica espacial 
del distrito de Río Negro (Figura 13). 

Así, el impacto de los paisajes agrícolas en la dinámica 
espacial rural es heterogéneo según el campo de análisis. 
Esto muestra que, en el distrito de Río Negro, el rol funcional 
de la actividad agrícola en la configuración físico-espacial 
de asentamientos, ecosistemas agrícolas y viviendas se 
puede evidenciar por las interacciones que produce dentro 
de ellos:

• En asentamientos: La actividad agrícola define los 
modos de distribución considerando los diferentes tipos de 
centros poblados, y a su vez, los integra con los ecosistemas 
agrícolas.

• En ecosistemas agrícolas: la actividad agrícola 
se refleja en el tamaño de la tierra agrícola, los tipos de 
huertos, los tipos de cultivos y los patrones de siembra.

• En vivienda: La actividad agraria determina 
las características espaciales de la vivienda porque su 
funcionalidad está ligada a la producción agraria familiar.

La heterogeneidad de la dinámica espacial rural es la 
respuesta a las sinergias de factores físicos, ambientales y 
agrícolas en las áreas rurales (Penko Seidl y Golobič, 2020, 
págs. 5-6). El nivel de impacto de los paisajes agrícolas 
en el territorio del distrito de Río Negro se mide por la 
heterogeneidad de asentamientos, ecosistemas agrícolas 
y viviendas como lo evidencia la dinámica espacial de 
sus principales elementos (tipos de cultivos, modos de 
distribución y tipos de vivienda). Gracias a la diversidad 
ecológica, el territorio de la Selva Central ha sido valorado 
por la heterogeneidad de sus ecosistemas. y su valor 
ecológico, el cual se diferencia de otros territorios rurales 
donde el valor cultural es mayor gracias a la presencia de 
sucesos históricos importantes desarrollados en el espacio 
(Špulerová J., 2016, pp. 270-271,Ramazzotti A., 2010, pp. 
202-208). Asimismo, esta investigación ha demostrado 
que el factor físico predominante en la configuración de los 
paisajes agrícolas en la selva central peruana es la fisiografía 
(reflejada principalmente en el relieve del terreno), cuyo 

elemento se diferencia con territorios chilenos donde 
la traza de agua ha sido el que estructura los paisajes 
agrícolas Figueroa, 2013, pp. 15-18. Por lo tanto, unidades 
fisiográficas similares (valles, colinas y montañas) en 
la Selva Central del Perú también tendrán ecosistemas 
agrícolas y ambientes rurales similares.

Por lo tanto, en esta investigación, los tipos de 
unidades fisiográficas y ecosistemas agrícolas reciben el 
mismo nombre porque el primero da forma directamente 
al segundo. Asimismo, los resultados muestran que 
los ecosistemas agrícolas son determinantes en la 
categorización de los tres tipos de paisajes agrícolas. Si 
bien los tipos de paisaje agrícola del distrito de Río Negro 
podrían repetirse en diferentes áreas de la selva central 
peruana, la configuración espacial presentaría variaciones 
debido al manejo territorial de cada sociedad rural. Esta 
variación significa que el nivel de intervención antrópica 
influenciado por las idiosincrasias sociales y culturales de 
las comunidades (indígenas y modernas) caracterizará en 
detalle los patrones espaciales del territorio de la Selva 
Central del Perú.

A la luz de los resultados de esta investigación, el 
concepto de paisajes agrícolas en la selva central peruana se 
puede definir como subsistemas (compuestos por factores 
ambientales, espaciales y agrícolas) que estructuran el 
territorio rural de la selva. Esta definición se diferencia del 
concepto de paisajes agrícolas en el territorio andino del 
Perú. En la Selva Central del Perú, los paisajes agrícolas 
enmarcan conceptualmente la agricultura como una 
actividad de aprovisionamiento y desarrollo económico de 
las comunidades. Por otro lado, en el territorio andino, el 
concepto de paisajes también se relaciona con la búsqueda 
de la estética en la naturaleza y como contenedor de las 
diferentes culturas que manejan ese territorio.(Ishizawa, 
2017, págs. 326-327; Sáez y Canziani, 2020). Otro 
hallazgo a destacar es el relativo a la vivienda agrícola. 
Se demostró que el impacto de los paisajes agrícolas en 
la vivienda agrícola en el distrito de Río Negro se refleja 
en la ubicación y el proceso productivo (el tipo de cultivo 
al que se dedica la familia). Esta relación es fundamental 
considerando que si bien algunos sectores del distrito de 
Río Negro se encuentran en proceso de “urbanización”, la 
influencia de la actividad agrícola continúa predominando 
en la configuración habitacional. La influencia agrícola aún 
predomina sobre las restricciones urbanas que muchas 
veces contradicen la dinámica espacial de este territorio. 
Por esta razón los asentamientos son puntos focales y sus 
funciones derivan de la agricultura, el cual contrasta con 
territories rurales en Serbia donde los asentamientos 
siguen un rol turístico debido a su realidad de sus paisajes 
agrícolas (Arandjelovic & Videnovic, 2016, pp. 64-68).
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5 . CONCLUSIONES
Se recomienda considerar aplicar la metodología de 

este estudio para identificar otros modelos espaciales 
que conforman el territorio rural peruano. Esta aplicación 
permitirá la comparación en diferentes contextos rurales 
para proporcionar una comprensión más completa de los 
paisajes agrícolas del Perú. Asimismo, recomendamos 
que se incorpore este estudio para formular la futura 

Figura 13. Nivel de heterogeneidad de las interacciones espaciales en los 
paisajes agrícolas del distrito de Río Negro. 
Fuente: Autor.

planificación territorial en el distrito de Río Negro. Por 
tanto, se sugiere que la aplicación de esta investigación 
se centre en el diseño de lineamientos territoriales que 
definan estrategias de integración rural y arquitectónica. 
Además, dado que el estudio se realizó como un estudio de 
caso (distrito de Río Negro), se propone realizar un análisis 
más exhaustivo de cada componente de los paisajes 
agrícolas (asentamientos, ecosistemas y viviendas) en 
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los demás distritos de la provincia de Satipo. Estos análisis 
adicionales proporcionarán una imagen completa de sus 
particularidades. Para ello, se recomienda que la provincia 
de Satipo mejore aún más la recopilación y gestión de sus 
datos demográficos, físicos y ambientales, que considera 
fundamental para la construcción metodológica del estado 
actual del territorio.

El impacto de los paisajes agrícolas en la configuración 
de las dinámicas espaciales rurales se definen por el número 
de factores que desarrollan la heterogeneidad espacial 
en el territorio rural de la Selva Central del Perú. Además 
categorizó tres realidades territoriales. La primera son 
los paisajes agrícolas en valles han desarrollado centros 
poblados que son puntos focales de dotación de servicios 
y organizan administrativamente los asentamientos. No 
obstante la topografía ha limitado la heterogeneidad de las 
viviendas. En segundo lugar, los Paisajes Agrícolas en las 
colinas, debido a su ubicación y características fisiográficas 
han sido un espacio de transición entre los paisajes de valles 
y montañas. Por lo que permitió el desarrollo equilibrado de 
los asentamientos y viviendas. Finalmente, en tercer lugar, 
los Paisajes Agrícolas en las montañas han constituido la 
zona menos favorable para el desarrollo de los asentamiento 
debido a su compleja topografía, no obstante este indicador 
fue primordial para la innovación de estrategias de 
adaptación de las viviendas. Por ello se puede concluir 
que la lectura espacial del territorio de la selva central ha 
sido delimitado por los paisajes agrícolas, el cual es un 
indicador para definir las potencialidades y problemáticas 
del territorio.
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