
El milagro del 
agua en Piura

La presente publicación, busca dar a conocer a  las peruanas 
y peruanos, especialmente piuranos, y a las autoridades que 
deciden sobre el uso de los recursos naturales,  el maravilloso 

proceso del surgimiento del agua en la región de Piura y la riqueza 
de la biodiversidad y producción alimentaria que su existencia 
va dando lugar. Esperamos que las imágenes contribuyan a 

decisiones más responsables. Asimismo, quiere ser una invitación 
a formar parte de un movimiento que pretende que dicho milagro 

siga sorprendiéndonos y  abriendo paso a flora y fauna diversa y a 
valles que ofrecen sus frutos al país y al mundo.

Con el apoyo de:
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L
os piuranos y los que le tenemos cariño 
a Piura y la valoramos por  sus hermosas 
playas, valles exportadores de frutas, su 
frondosa y biodiversa sierra, siempre nos 

hemos preguntado por qué dicho territorio, con un 
desierto que domina el paisaje, puede albergar 
tanta vida y riqueza.  La explicación tiene que ver, 
indudablemente, con el milagro del agua.

Los ecosistemas de páramo y bosque de neblina, 
ubicados en las alturas de Piura guardan el secreto 
de dicho milagro.  Ellos, presentan  una humedad 
de entre el 80-90% y precipitaciones constantes que 
alcanzan los 2000 mm. por año. La convivencia de 
estos dos sistema de vida natural hacen posible la 
captación del agua, su almacenamiento (en aguas 
superficiales y subterráneas) y distribución hacia las 
zonas bajas. De esta manera, nacen los principales 
ríos de la región, entre los que están el Quiroz, el 
Chira, el Piura, el Huancabamba, y el río Chinchipe 

que brinda sus aguas a las provincias de Jaén y San 
Ignacio en Cajamarca.   

Dada la importancia de estos ecosistemas se hace 
necesario su protección y conservación. No solo 
por la rica biodiversidad y recursos genéticos que 
poseen,  sino también porque brindan agua a los 
valles fluviales (San Lorenzo, Chira, Alto Piura y 
otros) y a las ciudades costeñas. Esta necesidad 
se hace más apremiante, si consideramos que se 
pronostica para esta zona del país graves efectos 
por cambio climático y el riesgo de su afectación por 
la inminente realización de actividades económicas 
no sostenibles.
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mar, desierto...
PIURA
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» Los bosques secos de 
las partes bajas de las 

cuencas de los ríos Chira y 
Piura cuya principal especie 
es el algarrobo, cumplen una 
función vital en el ecosistema 
costero piurano,  almacenan 
las aguas subterráneas y 
regulan su uso. 
Los bosques secos protegen 
los valles costeros piuranos 

(San Lorenzo, Chira, Alto 
Piura),  de la radiación 
solar y de la alta velocidad 
de los vientos, los cuales 
alcanzan un promedio anual 
de 4.5 m/sg. evitando así el 
trasporte masivo de polvo y 
arena. El resultado de estos 
servicios ambientales son 
suelos aptos para actividades 
agropecuarias.

bosque seco
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»La eventual destrucción 
de sólo parte de estos 

ecosistemas, por cualquier 
actividad incompatible con el 
desarrollo sostenible, generaría 
un desequilibrio hidrológico 
en las aguas superficiales y 
subterráneas, además de un 
incremento en el avance del 
desierto por la intensificación 
de los vientos que generan la 
erosión de los suelos.
En los periodos de fenómeno 
de El Niño, el bosque seco se 
convierte en una importante 
oportunidad económica. La 
abundancia de agua renueva el 

ecosistema en su composición 
de fauna y flora. El paisaje se 
modifica y pasa de un bosque 
ralo de arenal, con pocos 
árboles a un tapiz herbáceo, 
con una importante y rica 
cobertura de diversidad vegetal 
y de fauna asociada a ella.
Sin embargo, en caso de que 
en el bosque seco se realizaran 
actividades no sostenibles, el 
fenómeno de El Niño acarrearía 
de manera incontrolable 
contaminantes que podrían 
eliminar la cobertura vegetal y 
afectar la productividad  
de los suelos.



12 13

»La riqueza y variedad 
de los ecosistemas 

piuranos y la milagrosa 
presencia de agua en 
suelos áridos y con 
escasa lluvia, que 
proviene de los páramos 
andinos y de los bosques 
de neblina,  ha llevado 
a que Piura,  de enero a 

agosto del 2008, haya 
recibido inversiones 
en el sector agrario por 
un monto de  US$ 670 
millones de dólares y 
que se esperen otros 
US$ 208,55 millones para 
nuevas siembras y obras 
de infraestructura de 
riego.
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»Piura, región eminentemente agrícola, 
agroindustrial, agroexportadora, 

ganadera y turística, ha logrado incrementar 
su producción  agropecuaria, gracias al 
esfuerzo de sus productores, especialmente 
de las comunidades campesinas, quienes 
asociándose, y sin el apoyo del Estado, 
vienen impulsado actividades sostenibles.

Los valles 
de Piura
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»Según el Instituto Nacional de Estadística 
e Informática del Perú (INEI), a setiembre 

del 2008, la producción de piña aumentó, con 
relación al año anterior,  250%, el maracuyá 
153.3%, el ajo 93.3%, el café 71.9%, el banano 
40% y la papa 30.4%. 
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»Además, Piura es el principal productor 
de ganado caprino del país, cuenta con 

más de 386 mil cabezas de  esta especie. Los 
productores suman entre 15 y 20 mil en la 
región y la actividad beneficia a alrededor de 
100 mil personas. La mayor producción se 
ubica en las provincias de Ayabaca y Sullana.
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»Los ecosistemas de páramo y 
bosques de neblina, se ubican 

en la denominada “Deflexión o 
depresión de Huaqncabamba”, que 
el punto mas bajo de la Cordillera de 
los Andes (Abra de Porculla, a 2144 
msnm), desde Venezuela hasta Chile.
Los bosques de neblina, ubicados 
entre los 1300 y 2500 msnm., 
se caracterizan por estar casi 
permanentemente cubiertos 
de densas nubes y recibiendo 
abundantes precipitaciones 
pluviales. Su techo de bosque es 

bajo (entre 30 y 45 metros), pero 
abundan los helechos de hasta 15 
metros. Los ríos en estas zonas 
son muy torrentosos, y caen por 
pendientes muy altas en numerosas 
cascadas. La elevada humedad de 
estas zonas se debe a los vientos 
húmedos provenientes del oriente 
que al elevarse por la cordillera 
se condensan, dando lugar a una 
vegetación arbórea y arbustiva 
especialmente adaptada a estas 
condiciones, razón por las que 
adquieren carácter endémico.

Los paramos y  
bosques de neblina
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»La ecorregión de páramo 
comprende aproximadamente 

35,000 Km2 en los Andes Tropicales, 
incluyendo a Venezuela, Colombia, 
Ecuador y el norte del Perú. Por lo 
general, se encuentra entre los 2800-
3500 y 4500-4700 msnm. y recibe en 
promedio una precipitación fluvial 
de aproximadamente 900 a 2500 
mm/año. En la parte peruana éstos 
se ubican en Piura y en el norte de 
Cajamarca. 
Esta zona tiene una temperatura 

promedio de entre 6 a 12 ºC. 
Es un ecosistema en las cumbres 
de montaña del norte andino, 
nuboso y con temperaturas bajas 
relativamente constantes. La alta 
incidencia de lluvias (entre 1800 y 
2000 mm. al año) y de neblinas, hace 
de esta zona la principal fuente de 
agua de la región. 
Cuenta con una muy alta diversidad 
de flora y fauna, con  especies 
endémicas, es decir, propias de la 
zona y únicas en el mundo.
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» Los páramos de los andes del 
norte del Perú que comparten 

las regiones de Piura (Provincias 
de Ayabaca y Huancabamba) 
y Cajamarca (Provincias de 
San Ignacio y Jaén) tienen un 
importante valor hídrico. 
Un primer aspecto a considerar 
sobre el valor hídrico del 
páramo, es el alto volumen de 
agua “producido”. Ello tiene 
que ver  con el alto nivel de 
precipitaciones fluviales y con 
una vegetación que capta la 
humedad de la neblina y que 

consume poca agua. Ello permite 
que se retenga en su suelo el 
agua de la lluvia  y de la neblina 
que permanentemente los 
acompaña. 
Un segundo aspecto es la 
regulación hídrica que nos ofrece 
el páramo. Almacena el agua en 
pantanos, lagunas y en todo su 
suelo y actúa como regulador 
del ciclo hidrológico de las 
cuencas que nacen en ellos. En 
la estación seca de la región el 
páramo libera el agua lentamente 
y con ello mantiene la vida.
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»Los suelos de los 
ecosistemas de páramo 

y bosques de neblina, tienen 
un importante contenido de 
arcilla y de componentes 
orgánicos, los que sufren 
una descomposición 
microbiana muy lenta, 
por ello se trata de suelos 
ricos en ácidos orgánicos. 
La presencia de aluminio, 
producto de la ceniza 

volcánica que compone el 
suelo y los componentes 
orgánicos, propician alta 
retención en los suelos, que 
pueden absorber fácilmente 
el agua, generando aguas 
subterráneas, las que luego 
va drenando lentamente. 
Estos suelos retienen 
también grandes cantidades 
de anhídrido carbónico 
(CO2). 
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»Las nacientes de los 
principales ríos de la 

región Piura, como son el 
Quiroz, Chira, Huancabamba y 
el Piura, y las del río Chinchipe 
(en la frontera de Piura con 
Cajamarca), se encuentran en 
los ecosistemas de páramo 
y bosques de neblina de la 

región Piura. Las aguas de 
estos ríos permiten la intensa 
actividad agropecuaria en 
las zonas medias y bajas 
(costeras), que en realidad 
son zonas áridas pues 
solamente reciben de 10 a 80 
mm. de precipitación  
pluvial anual.
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»La degradación que sufre 
actualmente el ecosistema 

páramo tiene que ver 
principalmente con una falta 
de valoración de los servicios 
ambientales que brinda,  
con decisiones erradas de 
los gobernantes y prácticas 
depredadoras. 
La preservación del servicio 
de regulación hídrica 
del páramo pasa por la 

protección del suelo y por 
conservar la vegetación 
que lo protege. Debe 
evitarse la intervención 
humana que lo degrada, 
pues la reforestación de 
un ecosistema degradado 
no repara el daño, 
generalmente se producen 
transformaciones no 
consideradas y con ello 
pérdidas irreversibles. 
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»Dada la importancia 
de los páramos y 

bosques de neblina como 
reserva de biodiversidad, 
diversas instituciones 
se han pronunciado por 
su conservación como 
Área Natural Protegida, 
el Proyecto Binacional 
Catamayo – Chira (2003,) 
el Sistema Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
(SINANPE de INRENA), a 
partir de un informe de la 
World Wildlife Fund – WWF 
(2005) y gobiernos locales 
como la Municipalidad 
Provincial de San Ignacio. En 

el citado informe de la WWF 
y la Universidad Mayor de 
San Marcos para el INRENA 
se propone la ampliación 
del Santuario Nacional 
Tabaconas Namballe (San 
Ignacio, Cajamarca), muy 
cercano a la zona, y la 
creación de un corredor 
biológico que vincule este 
Santuario con el parque 
Nacional Podocarpus en 
el Ecuador. Ello permitiría 
proteger los páramos y 
bosques de neblina de 
actividades no sostenibles 
y de toda intervención 
humana.
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»En los bosques de 
neblina y paramos 

de Huancabamba y 
Ayabaca, existen especies 
consideradas en amenaza de 
extinción a nivel nacional e 
internacional. En cuanto a la 
fauna, tenemos, entre ellas, el 
Oso de Anteojos (Tremarctos 
ornatus) y el Tapir Andino 
(Tapirus pinchaque),  y en 
flora el famoso árbol del 
Romerillo (Podocarpus 

oleifolius). El Tapir Andino, 
esta registrado como una 
especie en vías de extinción 
en el libro rojo de datos para 
la conservación de la Unión 
Mundial para la Naturaleza 
y el Oso de Anteojos como 
“vulnerable” a la extinción. 
En el caso del Romerillo, 
el Instituto Nacional de 
Recursos Naturales - Inrena, 
lo considera especie en 
peligro crítico.

Biodiversidad en peligro
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»Asimismo, los páramos situados entre los 2000 y 3000 
msnm., son considerados por la comunidad científica 

como un Área de Endemismos de Aves, dentro de la que se 
encuentra el Cerro Chinguela (en el distrito de El Carmen de la 
frontera), conocido a nivel mundial por albergar 4 especies de 
aves de distribución restringida.
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»Las actividades humanas en 
estas zonas podrían ocasionar 

cambios irreversibles en la 
materia orgánica de los suelos, lo 
que conllevaría a la disminución 
de la retención de agua y al mayor 
nivel de acidez natural, afectando 
el rol ambiental que tiene este 
ecosistema en la captura de 
carbono y el flujo de agua a las 
zonas bajas, lo que contribuiría a 
acelerar el calentamiento global.   

El cambio climático, que tiene 
su principal expresión en el 
calentamiento global, puede 
poner en peligro el páramo. 
La vegetación necesaria para la 
regulación hídrica, depende de 
las temperaturas frías. 
Con una elevación de la 
temperatura de 1.2 ºC  podría 
reducirse en un 26%  y con un 
aumento de 4 ºC, los páramos 
prácticamente desaparecerían.

La mayor parte del territorio 
que ocupan los páramos y 
bosques de neblina perte-

necen a las Comunidades Campe-
sinas de Lanchipampa, Samanga, 
Tapal y Yanta (Ayabaca) y Segun-
da y Cajas y Huarincachi (Huanca-
bamba). Nadie tiene mayor interés 
que los propios pueblos indíge-
nas en asegurar la protección y 
conservación de los bosques, ya 
que éstos son su hogar, su fuente 
de sustento y forman parte de su 
cosmovisión y cultura. Por ello, 
debe respetarse el derecho a la 
propiedad de estos pueblos.

Para mantener el servicio hidro-
lógico y la riqueza biológica del 
páramo, es necesario retribuir de 
manera justa a las comunidades 
de altura que trabajan por su con-
servación. Pero además, por ser 
éstas guardianes de este milagro 
de la naturaleza  es necesario me-
jorar los mecanismos y formas de  
participación ciudadana y de con-
sulta  en la toma de decisiones que 
van a determinar lo que se hará con 
él. Por ello, también se debe respe-
tar su derecho a elegir la forma de 
desarrollo a la que aspiran. 
Otro tema importante, es la va-

loración y el uso de los cono-
cimientos tradicionales de las 
comunidades campesinas, espe-
cialmente en lo que se refiere a 
domesticación de plantas medi-
cinales y alimenticias, que se en-
cuentran en estos ecosistemas. 
Su protección es importante, 
puesto que muchos de estos co-
nocimientos han sido patentados 
y comercializados, sin el consen-
timiento previo e informado de las 
comunidades campesinas, por lo 
que requieren la protección legal 
necesaria para darles un uso ra-
cional y sostenible.

Los pueblos 
indígenas,  
guardianes 
de los bosques
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sostenibles y exitosas
»La industria de exportación 

del mango, que junto al limón 
hacen que Piura sea reconocida 
internacionalmente, genera más de 
un millón y medio de jornales directos 
al año. En las plantas de empaque 
trabajan más de 3,000 personas. Piura 
aporta el 70% del volumen de mango 
exportado. Destaca la producción 

para exportación del Valle de San 
Lorenzo, y la experiencia exitosa de la 
Asociación de Productores de Mango 
del Valle del Alto Piura - APROMALPI, 
que reúne a los pequeños 
productores de Chulucanas. Los 
productores de ambos lugares, 
exportan a los  mercados de Europa y 
Norteamérica.

Actividades productivas
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»El café peruano, por 
su delicado aroma y 

calidad es muy valorado 
en el mundo, pero sobre 
todo, el café orgánico. 
Somos el sexto país con 
mayor producción de café. 
La Central Piurana de 
Cafetaleros – CEPICAFE, es 
una experiencia exitosa a 
nivel nacional en el ramo de 
café orgánico. Ha logrado 
asociar y organizar a los 
pequeños productores de 
la sierra de Piura, quienes 
han obtenido certificaciones 
internacionales, y  exportan 
a los mercados de comercio 
justo y otros de  Europa 
y Norteamérica. Uno de 
sus lugares de producción 
sostenible, es el distrito de 
Carmen de la Frontera en 
Huancabamba.
A la producción de café 
orgánico, se le suma la de 
panela granulada (azúcar 
ecológica) y la de banano 
orgánico, productos en los 
que Piura es el principal 
exportador del país. Ello,  
gracias al trabajo que 
también viene realizando la 
Central Piurana de Banano 
Orgánico - CEPIBO. 

La riqueza y variedad de 
los ecosistemas piuranos 
y la milagrosa presencia de 
agua en suelos áridos y con 
escasa lluvia, que proviene 
de los páramos andinos y 
de los bosques de neblina,  
ha llevado a que Piura,  de 
enero a agosto del 2008, 
haya recibido inversiones 
en el sector agrario por un 
monto de  US$ 670 millones 
de dólares y que se esperen 
otros US$ 208,55 millones 
para nuevas siembras y 
obras de infraestructura  
de riego.
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