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Sumilla 

En el modo de vida de la población que habita las zonas del Bajo Piura se practican 

procesos de movilidad estacional y reasentamiento ante inundaciones recurrentes 

debido al fenómeno El Niño. Estos traslados, son respuesta al riesgo por inundación 

presente desde el origen de la ocupación de estos territorios. 

Mediante la aplicación de una metodología cualitativa, se identifica una serie de 

condicionantes que ayudan a explicar una ocupación provisional o definitiva por parte 

de la comunidad. 

Asimismo, se analiza la repercusión que las inversiones agro-industriales que se 

instalan en estos territorios, tienen sobre el modo de vida de la población del Bajo Piura 

y sobre la tenencia de la tierra. 

Se estudia de manera más detallada el caso de Nuevo Santa Rosa en el distrito de Cura 

Mori, provincia de Piura y se demuestra que la ocupación temporal, se convierte en 

ocupación definitiva, como resultado de la presión que vienen ejerciendo las nuevas 

inversiones agro-industriales por apropiarse de terrenos comunales convirtiéndolos en 

propiedad privada. 

El estudio encuentra que las estrategias de ocupación que la población estudiada 

despliega obedecen a una construcción de saberes ancestrales, y a una visión y 

reconocimiento del lugar que habitan, el que identifican como un espacio comunal.  Por 

ello, se espera que el Estado ofrezca propuestas de ordenamiento territorial eficientes, 

que consideren la particular forma de habitar de la población originaria de este territorio.  

Palabras clave: movilidad espacial, reasentamiento, Fenómeno El Niño, 

propiedad comunal, Bajo Piura, comunidad campesina de la costa norte. 
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RESUMEN EXTENDIDO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: (ALVAREZ 

SANCHEZ, 2019) 

 

La ocurrencia de fenómenos naturales, puede generar situaciones de desastre 

según el grado de vulnerabilidad de las ocupaciones humanas en el territorio 

afectado. Ante ello, los Estados suelen desarrollar políticas como el 

reasentamiento de poblaciones, encaminadas a disminuir la exposición al riesgo 

por parte de las ocupaciones que presentan mayor grado de vulnerabilidad.  

Los modelos exitosos de procesos de reasentamiento realizados en América 

Latina, involucran al Estado en sus distintos niveles, a la comunidad en proceso 

de reasentamiento como también a otros actores locales, otorgándoles roles 

específicos que contribuyen a lograr los objetivos propuestos de acuerdo a cada 

realidad y contexto. Los procesos de reasentamiento preventivo aplicados en 

Argentina, Brasil, Colombia y Guatemala (BANCO MUNDIAL, 2011), guardan 

entre sí importantes elementos en común como partir de un riguroso estudio de 

la población involucrada en el proceso de reasentamiento y la incorporación 

activa de la población afectada participando en todas las etapas de desarrollo e 

implementación de los trabajos. En estos casos, el Estado fue un actor 

fundamental que implementó y fortaleció políticas para que los programas 

ejecutados durante el reasentamiento funcionen eficientemente. 

 

En ese contexto, ante la eventualidad de un fenómeno El Niño, el Estado 

peruano ha planteado algunas propuestas de reasentamiento, evaluando la 

pertinencia de algunas ocupaciones poblacionales en un determinado territorio 

en términos de exposición al riesgo. Sin embargo, dichas propuestas adolecen 
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de estudios rigurosos de la población que ocupa un determinado territorio, 

sobreentendiendo que las exposiciones al riesgo son resultado de un pobre 

conocimiento del lugar de quienes lo habitan.   

 

Consideramos indispensable el estudio de las formas de habitar el territorio de 

los diferentes colectivos humanos que pueblan zonas expuestas al riesgo, pues 

ocurren situaciones donde este habitar puede ser de carácter temporal, en el 

marco de prácticas ancestrales de entender el territorio.   

Esta situación se complejiza las últimas dos décadas en la medida que el Estado 

alienta la privatización de áreas originalmente de uso comunal, estimulando así 

ocupaciones permanentes del territorio en el Bajo Piura, en zonas donde el uso 

estacional del suelo era muy difundido. 

 

Por ello, la presente investigación se interesa por estudiar las prácticas actuales 

de ocupar el territorio de zonas expuestas regularmente al fenómeno del niño.  

Para ello, se ha elegido como estudio de caso la población del Bajo Piura, 

estudiando de manera más precisa el caso de Nuevo Santa Rosa en el distrito 

de Cura Mori, provincia de Piura. 

 

Con la inundación fluvial de marzo del 2017 los pobladores, principalmente del 

distrito de Cura Mori, se trasladaron por sus propios medios o fueron evacuados 

a distintos campamentos, entre ellos: Nuevo Santa Rosa, Cristo Viene, Jesús de 

Nazaret, Eleuterio Cisneros, Nuevo San Martín, Túpac Amaru I, Túpac Amaru II, 

todos dentro de territorio de la comunidad campesina San Juan Bautista de 

Catacaos.  

 

En las figuras 1 y 2, se observan las principales zonas donde se localizaron 

campamentos durante la emergencia por la inundación del 27 de marzo del 2017. 

Como respuesta al desastre, el gobierno propuso un proceso de reasentamiento 

en el distrito 26 de Octubre, al noreste de la ciudad de Piura. Esta medida se 

planteó para albergar a la población que sufrió la pérdida de sus viviendas y sus 

medios de vida, en un escenario donde se paralizaron sus actividades 

económicas y sociales. Esta medida planteada por el Estado fue rechazada por 
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la población damnificada de Cura Mori, quienes han preferido establecerse en 

una zona que forma parte del territorio de la comunidad campesina San Juan 

Bautista de Catacaos, en el mismo distrito de Cura Mori, al sur de la ciudad de 

Piura. Esta elección no era novedad para la población de Cura Mori, pues se 

trata de un territorio comunal, al cual históricamente han acudido ante la 

eventualidad de necesitar una reubicación temporal por inundaciones causadas 

por el Fenómeno El Niño o por desbordes del río. 

 

Se produjo entonces una situación de conflicto entre el Estado y la comunidad 

producto de dos formas contrapuestas de entender la ocupación del territorio.  

Por una parte, la ocupación permanente, sobre la cual se fundan las lógicas 

institucionales y jurídicas del país y, por otra parte, las estrategias de ocupación 

estacional, que antes que obedecer a respuestas improvisadas estarían dando 

testimonio de formas históricas de adaptación a un territorio particular.   

A través de la historia, cada vez que ocurren inundaciones a causa del fenómeno 

natural El Niño, los pobladores del Bajo Piura se trasladan a lugares cercanos, 

de mayor altitud, y permanecen allí por algunos meses para luego volver a 

habitar sus lugares recuperando sus medios de vida. Todo este proceso habría 

sido posible debido a una ocupación del territorio basada en un modelo de 

propiedad comunal.  

Al anteponer una política de atención ante la emergencia de alcance masivo, el 

Estado ha tendido a desconocer o subvalorar el contexto, realidad e idiosincrasia 

de cada población en específico.  Esto se manifiesta en la existencia de 

particulares patrones de ocupación del territorio, que obedecerían a una 

acumulación de saberes ancestrales y a una visión del territorio como un espacio 

comunal. 

El caso de Nuevo Santa Rosa, expresa una manera de habitar el territorio con 

procesos de movilidad estacional, que se repiten en las comunidades vecinas y 

que son respuesta al riesgo por inundación presente desde el origen del 

poblamiento de estos territorios.  

La movilidad a la que se hace referencia, involucra desplazamientos dentro de 

un territorio, en un contexto rural. Difiere absolutamente de la movilidad que 
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vemos en contextos urbanos que está más vinculada al transporte en un medio 

físico.  

La movilidad para el poblador del Bajo Piura, se maneja a distintas escalas 

temporales y espaciales, pudiendo así presentarse diferentes tipos: la movilidad 

diaria, movilidad hebdomadaria o semanal y la movilidad espacial cíclica. Esta 

última se pone en práctica con los períodos de ocurrencia del fenómeno natural 

El Niño y haya su escenario en un territorio de propiedad comunal que podemos 

llamar auto sostenido o auto gestionado en base a la incorporación de prácticas 

y saberes ancestrales, lo que propicia la conservación de la cultura y la cohesión 

social.  

La ocupación estacional en el Bajo Piura, está referida a la permanencia en un 

lugar por parte de un grupo humano de un modo temporal o definido por la 

duración de un fenómeno natural, en este caso El Niño.  

A lo largo de los siglos, los habitantes de las zonas bajas de la cuenca del río 

Piura y ante la presencia recurrente de El Niño; han encontrado en la ocupación 

estacional, una estrategia de adaptación para seguir habitando en la zona, 

ocupando de manera temporal zonas más altas pero que mantienen cercanía 

con sus lugares que se ven afectados por las inundaciones por el desborde del 

río Piura. 

Este tipo de ocupación está vinculado a una importante movilidad espacial 

basada en una concepción del territorio como comunal.  

 

La práctica cíclica de la ocupación estacional del territorio, en el contexto actual, 

encuentra un reto debido a los cambios en la estructura de la tenencia de la 

tierra. La ocupación estacional, se viene convirtiendo en ocupación definitiva 

como resultado de la presión que vienen ejerciendo las nuevas inversiones 

agroindustriales, interesadas en apropiarse de terrenos comunales para 

convertirlos en propiedad privada.  

El trabajo de campo realizado, los testimonios recogidos y la revisión de fuentes 

documentadas, dan cuenta de que grandes extensiones de tierra comunal, han 

pasado a manos de empresas privadas nacionales y trasnacionales; dedicadas 
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a la siembra de cultivos para la agro-exportación o para la producción de 

biocombustibles. Esta presión sobre el suelo comunal, genera nuevas dinámicas 

alrededor de la tenencia de la tierra y las formas de ocupación del territorio. Los 

comuneros se involucran en disputas por la defensa de su tierra, teniendo 

documentos mediante los cuales demuestran que les fue entregada, pero se 

encuentran con que dichas tierras, ahora están lotizadas u ocupadas, teniendo 

como nuevos propietarios a empresas nacionales y extranjeras. 

Los procesos de movilidad que antes eran de carácter estacional o temporal ante 

la ocurrencia de eventos como el fenómeno El Niño, se transforman en procesos 

de movilidad espacial que terminan en el reasentamiento o en una doble 

ocupación con el fin de hacer prevalecer la posesión como mecanismo de 

defensa ante el avance de la privatización de terrenos destinados a la producción 

agroindustrial.  
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Figura 1: Gestión de la emergencia, por parte de Estado y la población, después de la inundación por desborde del río Piura. 2017 
Fuente: (NACIONES UNIDAS, 2018). Nota: Los textos y líneas sobre el plano (en tono rojo) han sido editados por el autor.
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Figura 2: Ubicación de Albergues en Cura Mori al 25/08/2017. 

Fuente: (NACIONES UNIDAS, 2018).  

Nota: Las flechas y el texto en color rojo han sido colocadas por el autor.  

PANAMERICANA NORTE 

CARRETERA 
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Partiendo del enfoque territorial enunciado por Magnaghi (2011), Beuf (2017), 

Canziani (2017) y Bernex (2018) definimos el territorio como un complejo 

organismo vivo, que se encuentra en constante movimiento y evolución, y donde 

se construyen relaciones entre el ser humano y el medio ambiente que habita. 

Así, las prácticas colectivas de la población constituyen una respuesta 

culturalmente aprendida con relación al medio físico que les rodea y evidencian 

una racionalidad en la forma de ocupación del territorio. 

Lo que estos autores sostienen sobre territorio, se aplica al espacio geográfico, 

en el cual, los pobladores conocen el comportamiento de la naturaleza y han 

desarrollado estrategias para habitar el territorio en coherencia a sus 

características. Dichas estrategias no surgen de manera espontánea, sino que 

son producto de una construcción histórica de experiencias en el habitar, que 

conforman hoy los saberes y prácticas ancestrales de los pobladores del Bajo 

Piura. 

La propiedad comunal forma parte de los llamados bienes comunes, que autores 

como Hardin (1968) y Ostrom (1990), discuten con posturas contrapuestas sobre 

la propiedad comunal. Por un lado Hardin (1968), asocia directamente la 

propiedad común con el libre acceso a un mismo recurso por parte de muchos y 

a la falta de control, que desencadena en el aumento de la contaminación y 

degradación ambiental. En contraposición, Ostrom (1990), con una postura más 

positiva refiere que los bienes comunes al ser manejados bajo reglas propias o 

auto gestionados por quienes hacen uso de los recursos de uso común, han 

logrado conformar un sistema que se mantiene adaptándose e incorporando 

cambios que le permiten hacer frente a situaciones de desastre como 

inundaciones, sequías, entre otros.  

De acuerdo a la presente investigación, se denomina bienes comunes, a los 

territorios habitados por un determinado colectivo de personas, que son 

regulados con elementos basados en las costumbres y en el sentido de 

pertenencia histórica como miembros de una comunidad vinculada a un 

determinado espacio físico.  

El Bajo Piura constituye un territorio dinámico, que contiene condiciones muy 

particulares con importantes accidentes geográficos como el río Piura, de curso 
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cambiante al atravesar con pendiente mínima todo el valle. Esta característica 

ha llevado a que, ante la eventualidad de inundaciones por la ocurrencia de un 

fenómeno del Niño, la población realice procesos de desplazamiento bajo un 

principio de tenencia de la tierra de propiedad comunal. 

Las formas de ocupación del territorio son respuestas aprendidas por 

colectividades humanas a través de generaciones, poniendo en evidencia el rol 

que juegan los espacios de propiedad comunal en territorios expuestos a 

fenómenos naturales recurrentes como el Niño. Estas respuestas se expresan 

en una determinada racionalidad de ocupación del territorio que pone en relación 

las siguientes dimensiones: propiedad del terreno; accesibilidad para recibir una 

eventual ayuda humanitaria; colindancia con otros centros poblados que han 

atravesado el mismo proceso; grado de vulnerabilidad frente al peligro de 

inundación; proximidad a su centro poblado de origen, y adaptabilidad del terreno 

a sus necesidades y al desarrollo de actividades productivas (Figura 3).  

 

Figura 3: Criterios para la elección del terreno para la ocupación estacional o para el reasentamiento en el 
contexto actual. 

 

Proximidad a 
su centro 

poblado de 
origen

Accesibilidad: 
para recibir 

una eventual 
ayuda 

humanitaria

Propiedad del 
terreno

Adaptabilidad 
del terreno a 

sus 
necesidades y 
al desarrollo 

de actividades 
productivas.

Grado de 
vulnerabilidad 

frente al 
peligro de 

inundación

Colindancia 
con otros 
centros 

poblados que 
han 

atravesado el 
mismo 

proceso CRITERIOS TOMADOS EN 

CUENTA POR PARTE DE LA 

POBLACIÓN, PARA LA 

ELECCIÓN DEL TERRENO  



 

12 
 

Elaboración propia a partir de estudio de metodología cualitativa, 2018 

 

Recomendaciones para transcurrir de la vulnerabilidad a la sostenibilidad 

en el territorio del Bajo Piura 

 

Los procesos de ocupación estacional desarrollados en el Bajo Piura por la 

población originaria, que en algunos casos pueden resultar en reasentamiento 

poblacional para lograr seguridad en la ocupación del territorio, incorporan el uso 

saberes ancestrales y recursos locales que demuestran una comprensión del 

territorio basada en lógicas de ocupación han permitido ocupar el valle y son una 

clara manifestación de resiliencia. 

Esta comprensión del territorio puede complementarse con estrategias referidas 

a recuperar el “despoblado”; reforzar la educación y valoración de la propia 

cultura; y lograr el reconocimiento del bajo Piura como paisaje cultural, para 

lograr sostenibilidad económica, social, cultural y ambiental.  

Conclusiones 

- El lugar, hacia donde se desplaza la población, es de propiedad comunal. Es 

así como se ha llevado este proceso de movilidad espacial, durante siglos. Este 

criterio es fundamental para que todos los demás se den de manera conjunta.  

- Ante la ocurrencia del evento El Niño, y con la consecuente inundación fluvial, 

la población se moviliza hacia lugares más altos, pero manteniendo una relación 

de cercanía con el lugar de origen.  

- El lugar al que se moviliza la población está conectado con la carretera 

Panamericana, lo que facilita la ayuda humanitaria y el mantenimiento de la 

cohesión social con relaciones de convivencia de práctica ancestral.  

- El lugar que la población escoge, permite contar con espacios de    dimensiones 

generosas, para instalar la vivienda y para contar con espacios abiertos de uso 

común y productivo.  

- El proceso de movilidad espacial, es histórico y dinámico: Se construye. 

Incorpora nuevas prácticas y aprendizajes: en las dos últimas décadas, con la 

ocurrencia de El Niño de 1998, 2008, 2017 y ante nuevas leyes orientadas a 
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fomentar el libre mercado de tierras para promover inversiones privadas en 

territorio de comunidades campesinas, los pobladores desarrollan la estrategia 

de reasentamiento y de doble ocupación. 

- Se debe tomar en cuenta los saberes ancestrales del habitar en las propuestas 

del Estado en temas de planificación arquitectónica, urbana y territorial. El estado 

hoy utiliza modelos estandarizados que no responden a un contexto, realidad e 

idiosincrasia de la población lo que resulta en modelos de planificación fallidos. 

- Es necesaria una revisión y mejora del marco jurídico con respecto a la 

propiedad comunal, que proteja a los pueblos originarios y les otorgue derechos 

sobre su territorio, sin que existan ambigüedades en la interpretación de la ley o 

superposición y contradicción entre leyes.  

- El conocimiento sobre el habitar en territorio comunal, se puede obtener 

aplicando metodología cualitativa.  
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