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Resumen 

 
Las actividades económicas afectan directamente a la pérdida de cobertura vegetal, ya 

que estas siempre buscan expandirse y como resultado de ello deforestan 

desmesuradamente la cubierta vegetal. El objetivo principal de la investigación fue 

analizar la intervención de actividades antropogénicas en la cobertura vegetal, mediante 

teledetección, Curimaná - Ucayali, 2011 - 2022. En cuanto a la metodología utilizada, la 

investigación fue de tipo no experimental, asimismo, se tuvo como población a la 

cobertura vegetal del distrito de Curimaná y como muestra a la superficie (ha) de 

cobertura vegetal intervenida a causa de las actividades antropogénicas que se 

desarrollan en el distrito de Curimaná durante el período 2011 a 2022. Los resultados 

obtenidos en relación a la alteración de la cobertura vegetal fueron de 96 399 ha. Se 

obtuvo como conclusión que la actividad que intervino en mayor proporción en la 

cobertura vegetal fue la actividad agrícola con un total de 12 802 ha. 

 
Palabras clave: Pérdida de cobertura vegetal, actividades económicas, softwares, 

ArcGis, ERDAS. 
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Abstract 

 
Economic activities directly affect the loss of vegetation cover, since these activities 

always seek to expand and as a result deforest the vegetation cover disproportionately. 

The main objective of the research was to analyze the intervention of anthropogenic 

activities in the vegetation cover, by remote sensing, Curimaná - Ucayali, 2011 - 2022. 

Regarding the methodology used, the research was non-experimental, the population was 

the vegetation cover of the district of Curimaná and the sample was the area (ha) of 

vegetation cover intervened due to anthropogenic activities developed in the district of 

Curimaná during the period 2011 to 2022. The results obtained in relation to the alteration 

of vegetation cover was 96,399 ha. It was concluded that the activity that had the greatest 

impact on vegetation cover was agricultural activity with a total of 12 802 ha. 

 
 
Key words: vegetation cover loss, economic activities, software, ArcGis, ERDAS. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
La pérdida de cobertura vegetal es un problema que se encuentra relacionado con 

los factores socioeconómicos y ambientales que a causa del inadecuado uso 

sostenible que se da al suelo, estos generan la degradación de diversas coberturas 

presentes en el ecosistema ocasionado grandes impactos hacia el ambiente (Pontifes 

et al, 2018). 

En el entorno internacional, se sabe que los principales cinco países que han sufrido 

la pérdida de su cobertura vegetal a causa de las actividades antropogénicas son 

Brasil, Rusia, Estados Unidos, La República del Congo y Canadá teniendo un total de 

catorce millones de hectáreas perdidas durante el año 2018 (Global Forest 

Watch,2021). Asimismo, en India los bosques secos Caducifolio registraron una 

pérdida total de 85 526 ha en el periodo 2006 al 2020, esto se dio debido a las diversas 

modalidades de agricultura que se ejecutan en la zona, siendo la rotación agrícola a 

gran escala la más perjudicial (Bera et al, 2022). Por otro lado, la pérdida de la 

cobertura vegetal en Colombia es a causa de las ampliaciones agrícolas, los 

asentamientos y la minería artesanal, se indica que la última cifra registrada en el año 

2018 se dio una pérdida de cobertura vegetal aproximadamente de 220 mil hectáreas 

(Rangel, 2019). 

 
En el entorno nacional, los departamentos de Madre de Dios, Loreto y Ucayali 

registraron una pérdida del 25% de cobertura vegetal debido a la realización de la tala 

indiscriminada de árboles y la apertura de nuevos caminos teniendo un total de 1 416 

km y un ancho de 7.5 m en el año 2017 (Vargas, Montalban y León, 2019). En la 

Amazonía Peruana, en el año 2000 al 2015 llegó a perder aproximadamente 1.6 

millones de hectáreas de cobertura boscosa, debido a las actividades antropogénicas 

como la agropecuaria, maderera, minera y de construcción que se han ido 

desarrollando en las diversas provincias pertenecientes a esta región (Chávez y 

Sabogal, 2019). Mientras tanto, en el distrito de Curimaná ubicado en la provincia de 

Padre Abad, departamento de Ucayali debido a las actividades antropogénicas como 

la agrícola (cultivos de palma aceitera y arroz), pecuaria (crianza de vacas, ovejas, 

cerdos) y minera han ocasionado la pérdida de cobertura vegetal y por tanto la pérdida 

de la biodiversidad (Zonificación Ecológica y Económica de Ucayali, 2016). 
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Por ello, se plantea como pregunta general ¿Cuánta cobertura vegetal fue 

intervenida por actividades antropogénicas, mediante teledetección, Curimaná - 

Ucayali, 2011 - 2022? y como preguntas específicas ¿Cuánto intervino la actividad 

agrícola en la cobertura vegetal, mediante la teledetección, Curimaná - Ucayali, 2011 

- 2022?, ¿Cuánto intervino la actividad minera en la cobertura vegetal, mediante la 

teledetección, Curimaná - Ucayali, 2011 - 2022?, ¿Cuánto intervino la expansión 

urbana en la cobertura vegetal, mediante la teledetección, Curimaná - Ucayali, 2011 

- 2022? y ¿Cuál fue el cambio de las vías de acceso presentes en la cobertura vegetal, 

mediante la teledetección, Curimaná - Ucayali, 2011 - 2022?. 

 
Por otra parte, el presente trabajo se justifica ambiental y socialmente, ambiental, 

debido a que es de suma importancia contar con información actualizada con el 

propósito de contribuir a una conveniente toma de decisiones de las autoridades 

competentes, ya que, mediante el monitoreo de la cobertura vegetal a través de las 

imágenes satelitales se pueden tomar medidas correctivas referente a la pérdida de 

cobertura vegetal, estas medidas implican la reforestación y conservación de la 

diversidad biológica en el distrito de Curimaná y medidas preventivas para evitar la 

reducción y degradación de los recursos forestales. Respecto a la implicación social, 

se desarrolla este proceso para determinar y generar futuras mejoras en relación al 

manejo de las actividades antropogénicas que se desarrollan en el distrito mediante 

la utilización de imágenes satelitales conjuntamente de softwares de 

georreferenciación y geoprocesamiento. 

 
Por ello, el presente estudio tiene como objetivo general; analizar la intervención de 

actividades antropogénicas en la cobertura vegetal, mediante teledetección, 

Curimaná - Ucayali, 2011 - 2022, como objetivos específicos; estimar la 

intervención de la actividad agrícola en la cobertura vegetal, mediante la 

teledetección, Curimaná - Ucayali, 2011 - 2022, estimar la intervención de la 

actividad minera en la cobertura vegetal, mediante la teledetección, Curimaná - 

Ucayali, 2011 - 2022, estimar la intervención de la expansión urbana en la cobertura 

vegetal, mediante la teledetección, Curimaná - Ucayali, 2011 - 2022 e identificar los 

cambios de las vías de acceso presentes en la cobertura vegetal, mediante la 

teledetección, Curimaná - Ucayali, 2011 - 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 
 

Asimismo, es importante mencionar los antecedentes nacionales, tal es así que 

Palacios et al. (2019) en su investigación tuvieron como fin generar información 

espacial sobre la pérdida de la cobertura vegetal como consecuencia del incremento 

poblacional en la ciudad de Iquitos. Se utilizó imágenes satelitales Landsat 5 

correspondiente del año 1985 a 2011 y Landsat 8 del período 2013, asimismo se 

empleó la herramienta Molusce en el software Quantum GIS (en adelante, Qgis) 

calculando y clasificando el Índice de vegetación de diferencia normalizada (en 

adelante, NDVI) con el raster de reflectancia TAO. Los resultados que se obtuvieron 

fueron las 4 clases siendo la vegetación no intervenida la superficie más presente en 

la zona estudiada; perdiendo un total de 140 646 hectáreas de cobertura superficial, 

continuando con la vegetación intervenida con una pérdida de 278 028 hectáreas, 

posterior lo construido con una pérdida de 51 540 hectáreas y el menor, el agua con 

una pérdida de 11 349 hectáreas; todo ello se obtuvo en la umbrela de NDVI. En 

conclusión, se perdió gran extensión de cobertura vegetal a causa de las actividades 

antropogénicas durante los 16 años transcurridos, donde se evidenciaron con las 

imágenes satelitales adquiridas en plataformas de geolocalización. 

 
Asimismo, Zumaeta (2019) en su investigación tuvo como finalidad llevar a cabo un 

análisis multitemporal y respectivamente un pronóstico de las alteraciones en el uso 

del suelo, así como también la reducción de la cobertura vegetal en la microcuenca 

Yuyac. Para ello empleó el software ArcGIS para la delimitación de la microcuenca y 

el procesamiento de la clasificación supervisada de los usos del suelo y la cobertura 

vegetal, además para el manejo de las imágenes satelitales usó el proceso de 

clasificación semiautomática y por último requirió de la herramienta Molusce (ambas 

funciones incorporadas en el software Qgis) para llevar a cabo el pronóstico del uso 

de suelo y conjuntamente la pérdida de cobertura vegetal. Los principales resultados 

que obtuvo fueron que el área total de pérdida boscosa en un período de 20 años 

(1998 - 2018) fue de 592.4 ha y que en la simulación realizada el área aproximada de 

pérdida de cobertura vegetal sería de 129.40 ha para el año 2030. Se concluyó que 

los cambios de uso de suelo en su mayoría fueron originados por ampliaciones 

urbanas y zonas agrícolas. 
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Carranza y Tasilla (2020) en su trabajo de investigación tuvieron como fin analizar la 

pérdida de cubierta vegetal presente en el distrito de Morales ubicado en San Martín. 

La metodología consistió en analizar imágenes satelitales multitemporales que se 

obtuvieron en la página en línea EARTH EXPLORER-USGS, empleando la técnica 

de clasificación supervisada en el software ArcGIS. Los resultados que se obtuvieron 

en el periodo 1987 a 1997 se dio una pérdida de 94 842 hectáreas de cobertura 

vegetal, en 1997 a 2007 se dio una pérdida de 8 183 hectáreas y en el período de 

2007 a 2017 se dio una pérdida de 5 926 hectáreas de cobertura. Por consiguiente, 

se evidenció la mala gestión de los recursos naturales y la precaria preservación de 

su permanencia y sostenibilidad. 

 
Davila (2021) en su investigación tuvo como fin analizar los cambios que se realizaron 

con respecto a la cobertura vegetal del distrito de Huepetuhe ubicado en Madre de 

Dios mediante la teledetección, asimismo determinar qué actividad económica ha 

generado mayor pérdida de la cobertura, así como el aumento poblacional. Su estudio 

fue de tipo aplicado con diseño no experimental longitudinal, la muestra consistió en 

149 900 hectáreas de cobertura vegetal presentes en el año 2000 al 2020. Los 

resultados que obtuvo con respecto a la zona urbana fueron que en el período del 

2000 al 2010 tuvo un incremento de 1.11% de su extensión en ha, en cambio en el 

período del 2016 al 2020 se dio una regresión del 2.04%, esta disminución se dio 

debido a la intervención que realizó las autoridades a los centros minero ilegales, 

generando la huida de estas personas y con ello el desmantelamiento de sus hogares. 

Concluyendo que, debido a la incautación de estos actos ilegales por parte de la 

minería local, los pobladores tuvieron que dedicarse a otras actividades y dejar sus 

hogares para no ser multados por las autoridades. 

 
Caballero y Espinal (2021) tuvieron como finalidad estimar la alteración de la 

cobertura vegetal a causa de la minería en el caserío Shiracmaca mediante imágenes 

satelitales en el período de 2000 - 2021. Su estudio fue de tipo básico con diseño no 

experimental, la población consistió en 936.27 hectáreas, la unidad de análisis estuvo 

conformada por las celdas de las imágenes satelitales Landsat 7 y 8; por otro lado las 

técnicas de recopilación de datos fueron, la observación de las imágenes satelitales 

y el instrumento tratándose sobre fichas de observación donde se registró y almacenó 

datos del NDVI el cual fue realizado mediante dos softwares ENVI y ArcGIS; además 
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utilizaron la metodología Corine Land Cover adaptada para Perú con el objetivo de 

ordenar los tipos de cobertura vegetal presentes en su respectiva categoría, así como 

las actividades que hubiese en la zona estudiada. El principal resultado obtenido fue 

que la expansión minera en el período de 2000 - 2021 alcanzó un 42.06 % de la 

superficie total del caserío. Concluyendo que lograron estimar la variación de la 

variabilidad de la cubierta vegetal en el caserío causada por la minería, el cual ocupa 

una superficie de 393.75 ha. 

 
Cerón, Miranda y Rubín de Celis (2021) tuvieron como finalidad identificar los cambios 

en la cobertura vegetal originados por la minería aurífera en Madre de Dios en un 

período de 18 años. Para ello hicieron uso de imágenes satelitales Landsat 5 5 y 8 

obtenidas de la plataforma USGS, así como el software ENVI para la unión de las 

bandas de las imágenes y la metodología de la clasificación supervisada para la 

identificación de los tipos de uso de suelo, esto mediante el software ERDAS Imagine 

y See5 C-5. Además, utilizaron el software de ArcGIS para la conversión del formato 

obtenido en los softwares anteriormente mencionados. El resultado principal de su 

investigación fue que la actividad minera en el año 2000 ocupó un área de 9 041.04 

ha del departamento de Madre de Dios, logrando alcanzar una superficie de 56 698.47 

ha en el año 2017. Concluyendo que es evidente la pérdida de cobertura vegetal 

causada por la minería ha ascendido en el período de 2000 - 2017 con un área total 

de 47 657 ha. 

Con respecto a los antecedentes internacionales, Mattey et al. (2017) en su 

investigación tuvieron como fin caracterizar el uso de suelo y la cobertura vegetal 

presente en la ribera del río Copey, la muestra se conformó desde la zona alta hasta 

el área de desembocadura del río. Empleando el método de análisis de 

fotointerpretación mediante el uso de ortofotos e interpretadas por especialistas, las 

imágenes se encontraron en formato shapefile correspondiente al programa ArcGIS. 

Obteniendo como resultado que las 70 hectáreas de suelo boscoso denso, el 19 % 

de ello está conformado por herbazales arbolados y el 17 % se encontraron un suelo 

descubierto a orillas del río. Concluyendo que, debido al incremento de las actividades 

económicas en la zona, ocasionaron la pérdida progresiva de la cobertura vegetal 

generando posibles contaminaciones a sus aguas. 
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Por otro lado, García et al. (2020) en su investigación tuvieron como fin analizar los 

cambios que ha sufrido el suelo durante los últimos 20 años en la Reserva de Cuxtal 

y así evidenciar los incumplimientos de las normas sobre del uso de suelo sobre la 

expansión urbana mediante la construcción de viviendas e infraestructuras de 

actividades productivas. Asimismo, la metodología empleada trató en interpretar 

fotografías pancromáticas del año 1995 y el año 2005 de INEGI, además se utilizó el 

satélite SENTINEL 2015 y los resultados obtenidos en gabinete y en cambio se 

procesaron en QGIS y ARCGIS para la obtención de los mapas de acuerdo a las 

fechas analizadas. Teniendo como resultado que el uso del suelo perteneciente a la 

expansión urbana del año 1995 fue de 723.0 ha y en año 2015 de 1864.1 ha 

registrándose un incremento del 1141.1 ha durante el período de estos dos años. Se 

concluye que a causa de la expansión generada por la zona urbana y con ello las 

construcciones de diversas viviendas, se ha tenido que deforestar grandes 

extensiones de cobertura vegetal para su desarrollo. 

 
Jaramillo y Antunes (2018) en su investigación tuvo como fin detectar y clasificar el 

cambio de la cobertura vegetal de la Región Amazónica Ecuatoriana, utilizando las 

imágenes Landsat 8 y 5 mediante las Redes Neurológicas Artificiales (en adelante, 

RNAs). Definiendo la región en 6 tipos de coberturas como: área agropecuaria, 

bosque, vegetación herbácea, vegetación arbustiva, áreas antrópicas y cuerpos de 

agua. Es por ello, que para detectar el cambio de la cobertura se entrenó 4 RNAs a 

nivel segmento y pixel utilizando así el indicador KAPPA que demuestra la 

concordancia de las clasificaciones reales y las clasificaciones del RNAs, asimismo 

se empleó la matriz de confusión donde se encontraron la cantidad y el porcentaje de 

coincidencia y no coincidencia de ambas clasificaciones. Teniendo como resultado 

que, en todos los periodos, el porcentaje de coincidencia fueron mayores del 70 % y 

se observó menor fiabilidad del RNAs en el área antrópica (84.85 %), cobertura 

vegetal (76.91%) y cuerpo de agua (84.76 %). Concluyeron que la utilización de RNAs 

son medios factibles para la identificación y clasificación de zonas con presencia de 

cobertura vegetal 

 

Rangel (2017) en su investigación tuvo como fin evaluar los cambios que ha sufrido 

la cobertura vegetal y el uso de suelo del ANP - Otoch Ma´ax Yetel Kooh entre los 

años 2003 al 2015. La metodología empleada consistió en el análisis multitemporal 
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de dos mapas clasificados, con respecto al primer año se empleó el mapa de García 

Frapolli que fue realizado mediante la digitalización vectorial, utilizando el satélite 

SPOT-5 y con respecto al último año fue elaborado mediante un procedimiento 

automatizado empleando el satélite Rapid Eye; asimismo, se utilizó el programa 

ArcMap 10.3 para la cuantificación de los resultados. Los resultados que se 

obtuvieron consistieron en que la clase V15 que pertenece a la cobertura vegetal 

menor tuvo mayor pérdida en su extensión, registrándose 569.51 ha durante el 

período 2003 al 2015, siendo uno de los factores de esta pérdida, los dos incendios 

ocurridos en el año 2006 al 2011, así como la creación de los asentamientos urbanos 

y los diversos tipos de vías de comunicación presentes en el ANP. Por ello, se 

concluye que, debido a los cambios realizados por las actividades antropogénicas, 

estas han generado cuantiosas pérdidas hacia la cobertura vegetal presente en Otoch 

Ma´ax Yetel Kooh. 

 
Igualmente, Farias et al. (2018) es su investigación tuvieron como objetivo investigar 

la influencia que generan los asentamientos de Reforma Agraria sobre la 

deforestación en la Región Amazónica Brasileña. Utilizando estudios exploratorios 

descriptivos que contribuyeron en la generación de preguntas para esclarecer el 

problema, asimismo se buscaron datos para evaluar la deforestación presente en la 

zona estudiada. Teniendo como resultado que debido a las migraciones de la 

población y con ello el incremento de la fragilidad socioeconómica, generaron 

proyectos económicos como la tala de árboles, la venta de lotes y la expansión 

ganadera, la cual ocasionaron la pérdida de 18 212 000 hectáreas de cobertura 

vegetal durante el período del 2001 al 2013. Concluyendo que a causa del aumento 

poblacional y las nuevas actividades económicas se tuvieron que adquirir grandes 

cantidades de lotes, lo cual generó la pérdida de la flora nativa del lugar. 

 
Changalombo y Rivera (2021) en su investigación tuvieron como propósito evaluar la 

dinámica de la cobertura vegetal en el cantón Salcedo en un período de 20 años (2000 

- 2020). Para ello hizo uso de imágenes satelitales de landsat 7 Enhanced Thematic 

Mapper Plus (en adelante, ETM+), 8 OLI y sentinel 2, además optó por la metodología 

de clasificación supervisada aplicando un algoritmo de alta verosimilitud y 

conjuntamente el software de Qgis para la realización del NDVI, por otro lado, para la 

identificación y cuantificación de la alteración producida en la cobertura vegetal 
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elaboró una matriz de transición que le permitió analizar dichos cambios. El principal 

resultado que obtuvieron fue que hubo pérdida de cobertura vegetal en los páramos 

con un total de 5 812.84 ha, debido al aumento de la extensión agropecuaria (12 

216.43 ha). Concluyeron que empleando los sistemas de información geográfica y la 

metodología supervisada les permitió generar un grado muy alto de exactitud para 

poder identificar los diversos tipos de cobertura vegetal en la zona estudiada y que 

asimismo las imágenes satelitales son de gran utilidad para la visualización de los 

cambios que presente la cobertura vegetal. 

 
Mora, Portal y Valencia (2021) tuvieron como objetivo evaluar aquella variación en la 

cobertura vegetal de la microcuenca El Común, en un lapso de tiempo de trece (13) 

años (2006 - 2018). Para ello aplicaron los Sistemas de Información Geográfica (en 

adelante, SIG) y conjuntamente la teledetección como instrumentos que permitan 

monitorear y evaluar las imágenes satelitales; en donde se realizó el NDVI y la 

clasificación supervisada para la determinación de las diversas especies de cobertura 

vegetal en la zona estudiada; además realizaron trabajo en campo para la toma de 

puntos de control, mediciones de parámetros de suelo y agua que ayudaron a tener 

una alta exactitud y veracidad en los resultados y la realización de encuestas que 

contribuyeron al conocimiento de los factores que intervienen en los cambios de 

cubierta vegetal. El principal resultado que obtuvieron fue que hubo una disminución 

de la cobertura forestal en el periodo de 2012 - 2015 a causa del uso del área para el 

desarrollo y expansión de la agricultura, caminos, entre otros. Concluyeron que los 

factores socioeconómicos están muy relacionados con los cambios que presenta la 

cobertura vegetal, siendo algunas de ellas la apertura de caminos, expansión de 

asentamientos humanos y las construcciones. 

 
Lima, Soares y Sousa da Silvac (2018) en su investigación tuvieron como fin analizar 

los cambios que sufre la cobertura vegetal en las costas de la isla Maranhão en Brasil 

debido al incremento poblacional, durante los últimos veinte (20) años. Por lo tanto, 

se recurrió al análisis de imágenes satelitales Landsat Thematic Mapper - 5 (en 

adelante,TM) y OLI- 8 tomadas en el mes de agosto evitado así influencias 

estacionales, siendo procesadas por SIG donde se empleó la clasificación 

supervisada mediante el algoritmo MaxVer, la cual es un método de clasificación 

estadística que tiene como base la media ponderada de las clases estudiadas. Los 
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resultados que se obtuvieron fueron que durante los últimos veinte años (20) se dio 

una pérdida de 146 ha debido a las diversas actividades antropogénicas que se 

desarrollan en la isla como la agricultura, la tala de árboles y con ello, la expansión 

poblacional. Concluyendo que, debido a las necesidades impuestas por la sociedad, 

las diversas actividades económicas que se encuentran en Maranhão estarían 

aumentando progresivamente expandiendo así sus áreas de producciones, ya que, a 

más población, más producción de alimentos y productos de primera necesidad. 

 
Caballero et al. (2018) en su investigación tuvieron como propósito detectar las áreas 

deforestadas a causa de la extracción de oro generada por personas o empresas 

pequeñas que cuentan con inversiones y producciones limitadas (en adelante, 

ASGM). Haciendo uso de imágenes satelitales Landsat TM, ETM + y OLI con una 

nubosidad del 40% obteniendo sesenta y cuatro (64) imágenes durante el período 

1985 al 2017, siendo procesadas en el programa CLASlite para la identificación de 

las actividades mineras. Los resultados que se obtuvieron fueron 95 751 ha de 

cobertura vegetal perdidas durante los 32 años a causa de la minería aurífera ubicada 

en el sureste de la amazonia peruana, evidenciándose la explanación de la ASGM en 

la región entre el período 2001 al 2010. En conclusión, debido a la desorganización 

de las autoridades y el incremento de las mineras pequeñas, se encuentran 

generando grandes perdidas de cobertura vegetal, ocasionando la eliminación de 

diversas especies endémicas y la fertilidad del suelo amazónico. 

 
Nkondjoua y Nkangam (2022) tuvieron como objetivo analizar los diversos cambios 

de la cobertura vegetal que se suscitaron en Faro- Bénoué- Bouba Ndjidda durante el 

período 1975, 1996 y 2017. Donde se utilizaron imágenes satelitales Landsat 1-3 

MSS, 4-5 TM y 8 OLI-TIRS de acuerdo a los años estudiados en formato GEOTIFF, 

se realizó la descarga en el período seco para sí tener un índice de nubosidad mínima. 

Asimismo, se utilizó la clasificación multitemporal mediante el uso de algoritmos SVM, 

el cual minimiza los riesgos estructurales balanceando los errores de entrenamiento. 

Se obtuvo como resultados que las actividades económicas son las principales 

amenazas del cambio de cobertura vegetal, destacando que la agricultura es la 

práctica con mayor extensión en la zona, por consiguiente la ganadería en el aspecto 

de pastoreo reducen las especies de forraje y el lavado de oro alcanzó un total de 

área explota de 73,81 km. Concluyendo, que debido al incremento poblacional surge 
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la extensión de las diversas actividades económicas ocasionando la pérdida de 

cobertura vegetal y la eliminación irreversible de la biodiversidad. 

 
Magaji, Ja'afar y Kuok (2019) en su investigación tuvieron como objetivo monitorear y 

evaluar los cambios que se generan en la cobertura vegetal de Sokoto ubicado en 

Nigeria. La metodología que se empleó fue el análisis de los datos obtenidos de las 

imágenes satelitales multitemporales, estos datos son MODIS-NDVI los cuales 

proporcionan comparaciones temporales y espaciales presentes en la vegetación 

mediante la utilización de la reflectancia. Asimismo, para el monitoreo cobertura 

vegetal, se analizó el MOD13Q1 en el período 2001, 2006, 2011 y 2016. Obteniendo 

como resultado que la pérdida de cobertura vegetal se está dando de manera gradual, 

generando preocupación, ya que al ser esto acumulativo ocasionará impactos 

severos. Además, se registró que en la época seca del año 2001 la vegetación 

ocupaba el 32% de la superficie, pero al llegar al 2016 esta se redujo hasta el 29%. 

Por ello, se concluye que la zona de estudio al ser un ecosistema frágil, la pérdida de 

cobertura vegetal se dará de forma gradual debido a la inadecuada utilización de los 

recursos naturales, ya que, al implementar la ganadería, agricultura y extracción de 

leña de forma excesiva, generará la pérdida de productividad y con ello la pobreza. 

 
Primero se abordan las teorías relacionadas siendo las actividades antropogénicas 

son acciones que realizan los seres humanos ocasionando modificaciones al 

ambiente y con ello la generación del desequilibrio en las magnitudes y frecuencias 

de los fenómenos climáticos (Crutzen, 2002 y Huanget al., 2018). Esto tiene como 

consecuencia el cambio de uso de suelo el cual se da mediante la deforestación de 

la cobertura vegetal para la realización de casa, agricultura, extracción de recursos, 

implementación de industrias, ganadería y demás actividades económicas 

ocasionando la modificación de los procesos hidrológicos (Galvan y Guadarrama, 

2018). El suelo es la parte superficial de la litosfera o la acumulación de diversos 

minerales y materia orgánica que se encuentra perenne en la litosfera, originados de 

forma antropogénica o natural y propensos a sufrir modificaciones (Kabala et al., 

2019). 

 
Asimismo, referente a la cobertura vegetal, que en el Perú se clasifica en cuatro (4) 

grandes grupos. En primer lugar se encuentra la región Amazonía, conformada por 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379118301483#!
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dieciocho (18) tipos de coberturas vegetales entre bosques, vegetación, sabana, 

pacal y herbazal; en segundo lugar la región Yunga, constituida por doce (12) tipos 

entre bosques, sabanas y matorrales; en tercer lugar la región costa, conformada por 

once (11) tipos entre bosques, tillandsial, manglares y lomas; por último la región 

andina, constituida por diez (10) tipos entre páramos, bosques, bofedales, pajonales, 

cardonales, jaicos y matorrales (Ministerio del Ambiente, 2015). 

 
Los enfoques conceptuales empleados son los siguientes: La cobertura vegetal o 

vegetación, es un elemento básico en el ecosistema, ya que es esencial en diversos 

procesos como el ciclo del agua, el carbono y la energía (Seddon et al.,2016 y Li et 

al.,2022). 

 
Es preciso mencionar que las actividades productivas realizadas en las regiones 

Amazónicas son fuentes muy importantes de ingreso económico para el país, debido 

a su alta presencia de recursos naturales los cuales obtienen materia prima para su 

posterior comercialización internacional o nacional (Ortiz, 2017). Asimismo, la 

agricultura hace referencia a un sistema de producción biológica, contando con 

diversos tipos como forrajes perennes, horticulturas, viñedos, cultivos herbáceos, 

huertos y silvicultura (Lowenberg-DeBoer y Erickson, 2019). Por último, la minería 

que es la actividad que realizan personas naturales o grupos, que se dedican a extraer 

arena y grava en zonas abiertas; y en ríos, piedras preciosas, metales y arcilla 

mediante la utilización de maquinarias o herramientas manuales (M. Veiga y G. 

Marshall, 2019). 

 
Además, el desarrollo demográfico tiene como componente al desarrollo humano, el 

cual determinará si este aumenta o disminuye su extensión, dependiendo de cuanto 

la sociedad esté utilizando o creando nuevas tecnologías, así como programas 

económicos (Vera y Solis, 2018). Mientras tanto, expansión urbana se origina debido 

a la interacción que existe entre el aspecto social (incremento de natalidad, defunción 

y migraciones) y el aspecto económico (ampliaciones de zonas industriales y 

comerciales), el cual genera la modificación del ambiente (Bueno y Coq, 2020). 

 
Las vías de acceso son medios de comunicación que permiten la interacción entre 

grupos de personas pertenecientes a una comunidad, los cuales pueden ser 
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denominadas como caminos en aspectos rurales (menor tránsito) o carretera en 

aspectos modernos (mayor tránsito) (Calvo et al., 2020). 

 
Respecto a los Sistemas de Información Geográfica (SIG), son un conjunto 

sistematizado de hardware, software y datos geográficos informáticos que son 

diseñados para adquirir, almacenar, modificar, gestionar, analizar y además mostrar 

de forma eficaz cada una de las formas de información geográfica (ESRI, 2012 y 

Vankova et al.,2022). Asimismo, los softwares de georreferenciación como la teoría 

del uso del SIG, permite analizar el desarrollo y evolución de la cobertura vegetal y 

los usos que se les da al suelo (García, 2008) y Carranza y Tasilla, 2017). Además, 

se puede realizar la clasificación supervisada de las imágenes satelitales obtenidas, 

esto mediante a la identificación de los valores de cada píxel de las bandas que 

comprenda la imagen ráster, en donde crea y evalúa las clases, para por último 

clasificarlo conforme a la similitud que presentan los pixeles (Arcgeek, 2012). 

 
En cuanto a la teledetección es la tecnología que mide la radiación electromagnética 

presente en la superficie terrestre, el cual utiliza sensores que se localizan a una 

distancia lejana del punto a estudiar. Luego transmite, procesa, interpreta y analiza 

toda la información adquirida para monitorear el sistema ambiental de la tierra (Pei et 

al., 2021). Los sensores remotos son sistemas de recolección a distancia que extrae 

información rápida y viable; registran la energía electromagnética que emite o refleja 

la superficie de un determinado objeto en diversas bandas del espectro 

electromagnético. Encontrándose longitudes de onda ya sea corta o larga; la longitud 

más práctica para los sensores es la ultravioleta (Herrera et al., 2018 y Veneros et al., 

2020). El espectro electromagnético, es la clasificación que se le da a la energía de 

acuerdo a la longitud de onda que está presente (Bravo, 2017 y Jimenez y García, 

2020). 

El Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) es una herramienta que 

cuantifica la diferencia entre el infrarrojo cercano (haciendo referencia al reflejo de la 

vegetación) y la luz roja (haciendo referencia a lo que absorbe la vegetación), esto 

mediante sensores remotos que se encuentran en las plataformas espaciales (Assefa 

et al., 2021). Asimismo, el índice es generado por los valores de las bandas del rango 

espectral de la luz roja (0.6 - 0.7 µm) e infrarrojo cercano (0.7 - 1.3 µm). Esto quiere 

decir que si los valores tienden a ser altos la superficie presenta gran cantidad de 
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vegetación (gran reflectancia en el infrarrojo cercano y baja reflectancia en la luz roja 

visible); si fueran negativos (alta reflectancia en la luz roja visible que en el infrarrojo 

cercano: agua, nubes y nieve); y si se aproxima a cero (0) son terrenos que no 

presentan vegetación o su vegetación es muy escasa y a superficies rocosas 

(reflectancias similares en el infrarrojo cercano y la luz roja visible) (Según Edrosa, 

2011 y Huaman, 2021).La reflectancia es el porcentaje de energía incidente que es 

reflejado por una superficie de dos dimensiones (Álvarez, 2018). 

La clasificación no supervisada, es un método que tiene como fin generar clases 

automatizadas en base a las imágenes digitales. Este consiste en la separación de 

los píxeles en clases tomando en cuenta un criterio de similitud, como intensidad de 

brillo, firmas espectrales, estadísticos, métricas de texturas, etc. Es preciso mencionar 

que esta clasificación permite definir el número de clases (Tituaña, 2018). 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

 
El tipo de investigación que se llevó a cabo con respecto a lo que se quiere obtener, 

es de tipo aplicado. Según Lozada (2014), la investigación aplicada es generar 

conocimientos a partir de investigaciones básicas, el cual contribuirá a solucionar los 

problemas que se presenten en los sectores productivos (pág. 2). 

 

Asimismo, con relación al diseño de investigación es no experimental de corte 

longitudinal, debido a que se observaron los cambios en la cobertura vegetal debido 

a la intervención de las actividades antropogénicas en distintos períodos de 2011 a 

2022 empleando de forma conjunta los softwares ArcGIS y ERDAS Imagine. Alvarez 

(2020) indica que en el corte longitudinal se realiza la medición en más de dos (2) 

ocasiones aquellas variables que son estudiadas por el investigador, y se procede a 

la comparación de los resultados obtenidos en cada medición de las ocasiones 

realizadas (pág. 4). 

 

3.2 Variables y operacionalización 

 
De acuerdo a Cohen y Gómes (2019) menciona que las variables no se pueden 

observar y no pertenecen a la unidad de análisis, siendo recursos teóricos que 

contribuyen al análisis para la transformación de los datos (pág.19). 

V1: Actividades antropogénicas. 

V2: Cobertura vegetal. 

Unidad de análisis: Cobertura intervenida por las actividades antropogénicas del 

distrito de Curimaná. 

3.3 Población, muestra y muestreo 

3.3.1 Población 

Según Ventura (2017) la población es el conjunto de componentes que presentan 

diversas características, teniendo como fin ser estudiadas (pág. 648). Es por ello que, 

la población que se consideró fue la cobertura vegetal del distrito de Curimaná, el cual 

se encuentra ubicado en la provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali. 
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3.3.2 Muestra 
 

Teniendo en cuenta a Robles (2019), la muestra es el subconjunto, parte o porción 

que se encuentra en la población a estudiar (pág. 245). Asimismo, la muestra que se 

estudió fue la superficie 96 399 ha de cobertura vegetal intervenida a causa de las 

actividades antropogénicas que se desarrollan en el distrito de Curimaná durante el 

periodo 2011 a 2022. 

 

3.3.3 Muestreo 
 

Parra y Vázques (2017) señalan que el muestreo por juicio consiste en seleccionar 

los elementos presentes en la muestra a base de conocimientos o experiencias, 

siendo las más representativas de la población (pág. 11). Es por este motivo, 

muestreo fue de tipo no probabilístico, por juicio, debido a que se eligieron con 

conocimiento aquellas áreas con cobertura vegetal alteradas por las actividades 

antropogénicas. 

 

En tal sentido, se han evaluado 215 186 ha aproximadamente, con base a la 

información del 2022. 

3.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1 Técnica 
 

La técnica empleada en el presente proyecto fue la observación, ya que mediante las 

imágenes satelitales landsat 8 OLI / TIRS y landsat 5 TM obtenidas en la página USGS 

se pudo dar un seguimiento de la intervención de las actividades antropogénicas en 

la cobertura vegetal con el pasar de los años (período 2011 - 2022), es decir, se 

reconocieron aquellas superficies que presentan cobertura vegetal y aquellas 

superficies con carencia o sin cobertura vegetal, producto de la intervención de las 

actividades antropogénicas que se realizan en el distrito de Curimaná. 

3.4.2 Instrumentos 
 

Los instrumentos de recolección empleados fueron fichas de observación que se 

actualizaron de acuerdo al período estudiado; es decir, que el formato de la ficha de 

observación se utilizará para los 3 períodos designados (2011 - 2014, 2014 - 2016 y 

2016 - 2022). El instrumento a emplear permitió ordenar y plasmar toda la información 

obtenida del software ArcGIS. 
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3.5 Procedimientos 

 
Para el procesamiento de las imágenes se utilizaron dos (2) laptops con conexión a 

internet, asimismo, que tuvieran los programas ERDAS Imagine, el cual ayudó con el 

procesamiento de las imágenes satelitales y ArcGIS que contribuyó al cálculo de la 

superficie (ha) de la Actividad agrícola, minera, expansión urbana, vías de acceso, 

cobertura densa, moderada, superficie deforestada y superficie con afloramientos 

rocosos; y a la generación de los mapas de cobertura vegetal durante el 2011 a 2022, 

cuadernos de apuntes, lapiceros, y los instrumentos de recolección de datos. 

Es necesario precisar que se consideró las actividades mineras y agrícolas, así como, 

las vías de acceso y expansión urbana, debido a que se encuentran vinculadas 

directamente con la alteración de cobertura vegetal, debido a que, para la realización 

de estos, se requieren grandes extensiones de terreno, así como el retiro de la 

cobertura vegetal. Además, es importante mencionar que, a causa del incremento 

poblacional, la demanda tiende a aumentar y por ende inician la ampliación de sus 

instalaciones, generando así más áreas deforestadas. 

Por otro lado, se tomaron en cuenta los últimos once (11) años, es decir el período de 

2011 a 2022, debido a que se busca tener una información completa respecto a la 

intervención de las actividades antropogénicas en la cobertura vegetal. Ya que, 

mediante la ayuda del software Google Earth Pro se pudo observar que hubo un 

cambio en la cobertura a partir del año 2014. Sin embargo, es necesario mencionar 

que se tomaron 3 períodos para el respectivo análisis (2011 - 2014, 2014 - 2016 y 

2016 - 2022), debido a que en estos años se pudo visualizar menor nubosidad en las 

imágenes satelitales. 

 
 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en el trabajo de investigación se 

realizaron diversas etapas, que a continuación se explican a detalle. 

 
En la primera etapa se realizó la delimitación de la zona de estudio (distrito de 

Curimaná), para ello se usó el software ArcGIS haciendo uso de la herramienta Clip, 

en donde se obtuvo el shapefile del distrito de Curimaná. 

Asimismo, en la segunda etapa, se ingresó a la página Earth Explorer para 

seleccionar las imágenes satelitales Landsat 8 y Landsat 5, teniendo como requisito 
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principal la presencia de nubosidad en un 15%, ya que mientras menos nubosidad 

presente la imagen, permite tener una mejor visualización de la cobertura boscosa del 

distrito de Curimaná durante el periodo 2011 a 2022, posterior a ello se inició con las 

descargas correspondientes de cada año; la cual fue de una (1) foto por año 

perteneciente a los meses de julio a octubre debido a que en estos meses es la época 

seca y no se observa tanta nubosidad. 

Con respecto a la tercera etapa, se contó con las imágenes ya descargadas y se 

procedió con el procesamiento, para ello se empleó el programa ERDAS Imagine. 

Para la agrupación de las bandas en un solo archivo, lo primero que se colocó fue la 

imagen en formato TIFF (formato de archivos con etiquetas) para poder visualizar el 

archivo. Después de ello, se dirigió a la opción Raster Options donde se marcó las 

opciones fit to frame; posterior a ello se marcó background transparent y se quitó la 

selección (deseleccionó) a la opción clear display. Se tuvo en cuenta los colores 

colocados en las layers, siendo en la casilla red, el número dos (2); en la casilla green, 

el número tres (3) y por último en la casilla red, el número dos (2). Colocando el OK 

para confirmar. 

En la composición de bandas, se dio clic a Interpreter, después se seleccionó 

Utilities y se marcó Layer Stack. Cabe mencionar que, cada banda se adicionó en 

Input file y se escribió el nombre del archivo en output file. Para culminar 

seleccionamos Ignore Zero in Stats y luego al OK. 

Por otro lado, la corrección geométrica, se inició con la selección del tercer botón 

de la barra de tareas, el cual se visualizó la información de la imagen en una 

pestaña, después se dirigió a la ventana Projection y se modifica cada punto con 

los datos correspondientes de nuestra zona de estudio. 

 

Mientras tanto, la realización del corte de la zona de estudio, inició ingresando al 

Menú AOI (Tools), donde se utilizó la flecha negra para seleccionar el shapefile 

cambiándose a un color amarillo. Posterior a ello, se seleccionó la opción polígono 

ubicado en el Menú AOI,y se dirigió al menú Arrange Layers donde se evidenció la 

nueva capa de AOI que se grabó. 

Luego se dio clic a la Data prep y Subset Image donde se seleccionó el archivo de 

ingreso (input file) mosaico_check.img, posteriormente se escribió el nombre del 

archivo de salida (output file) corte.img. Asimismo, se hizo clic al Check a “Ignore Zero 

in Stats”, en la opción “Select Layers” y se colocó el número de banda a considerar 
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en el corte que fue 1:11 y para finalizar se seleccionó ok. 

Al culminar todo el proceso, se abrió una nueva ventana donde se visualizó el corte 

de nuestra área de estudio. 

 
Como último proceso se ejecutó la Clasificación no supervisada, la cual se 

determinaron las zonas a estudiar: zona agrícola, zona minera, expansión urbana, 

vías de acceso, cobertura densa, cobertura moderada, superficie deforestada y 

superficie con afloramientos rocosos. 

 

Por ello, se inició abriendo la imagen anteriormente utilizada, después de ello se dio 

clic a Unsupervised Classification que se encuentra ubicado en Classification/ Raster, 

donde se tuvo en cuenta el número de clases que se quiso estudiar. 

 

Posteriormente, se realizó la configuración de criterios de definición encontrándose 

en Initializing Options, se seleccionó la opción Principal Axis y se colocó como valor 

uno (1) a la desviación estándar. Asimismo, optamos por la opción Grayscale ubicada 

en Color Scheme Options. 

 

Por otro lado, en el Processing Options se determinó veinticinco (25) como número 

máximo de interacciones y 0.95 de unbrea de convergencia, dejando como valor uno 

(1) a Skip Factors. 

 
Al culminar con toda la configuración, se prosiguió a abrir la imagen ya guardada 

donde se observó las clases y tipos de cobertura en la tabla de atributos ubicada en 

raster Display Attribute Table. Cabe mencionar que los colores puestos 

automáticamente en la leyenda se cambiaron para así tener una mayor claridad de 

las zonas estudiadas. 

 

Posteriormente se realizó la modificación de la columna Opacity, el cual se colocó en 

todas las casillas el número uno (1). 

 

Para culminar, se modificaron los resultados obtenidos de la clasificación y se agrupó 

en categorías más grandes mediante la selección de Recode ubicado en la 

herramienta Raster. Luego se seleccionó Setup Recode donde se visualizó una tabla 

con diversos valores, siendo la casilla New Value el lugar donde se colocará los 

nuevos valores pulsando el botón Change Selected Rows para editarlo y 
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seguidamente, se realizó el guardado de la recodificación. 

 
En la cuarta etapa, mediante el uso del Software ArcGIS, se procedió a la conversión 

del archivo en formato raster “img” a shapefile para ello, se hizo uso de Arctoolbox > 

Conversion tools > From Raster > Raster to polygon. 

 

Luego de haber convertido el archivo img a shapefile, se procedió a realizar el cálculo 

de áreas, para ello se añadió un campo en la tabla de atributos para calcular las 

hectáreas de la superficie que presentó cada elemento clasificado en el software 

ERDAS Imagine mediante el proceso de clasificación no supervisada (zona agrícola, 

zona minera, expansión urbana, vías de acceso, cobertura densa, cobertura 

moderada, superficie deforestada y superficie con afloramientos rocosos). Estos 

valores se pudieron comparar con los resultados obtenidos de todos los años. 

 

Como último proceso de la etapa 4, se elaboraron los mapas temáticos en donde se 

evidenció la intervención de las actividades antropogénicas en la cobertura vegetal 

en el período 2011 - 2022. 

 

En la quinta etapa, para un mejor entendimiento de la información obtenida se hizo 

uso del programa Excel para la realización de tablas evidenciando en ellas las 

hectáreas de superficie deforestada, así como la superficie que abarcan las 

actividades antropogénicas y además la superficie con cobertura vegetal densa y 

moderada. Además, se optó por representar lo indicado en gráficos. De la realización 

de las etapas anteriormente explicadas se obtuvieron como producto final mapas con 

tabulaciones interpretativas y representativas de las áreas perdidas por cada actividad 

antropogénica propia de Curimaná. 
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Figura 01. Diagrama de flujo sobre procesamiento de imagen satelital. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

3.6 Métodos de análisis de datos 

 
Para el análisis de datos se utilizaron fichas de observación multitemporal, ya que en 

estos formatos se plasmaron los datos de los períodos designados (2011 - 2014, 2014 

- 2016, 2016 - 2022) que fueron obtenidos mediante el procesamiento de las 

imágenes satelitales. Asimismo, se utilizó el programa Excel para registrar en tablas 

y generar gráficos la información obtenida con el fin de tener un mejor entendimiento 

de la alteración de la cobertura vegetal por la intervención de las actividades 

desarrolladas en el distrito de Curimaná. 
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3.7 Aspectos éticos 

 
A lo largo de la investigación se respetó los principios éticos, respecto a la información 

extraída de los artículos y tesis de los autores citados en el proyecto de investigación, 

utilizando adecuadamente el Manual ISO 9001 de la Universidad César Vallejo para 

la respectiva cita y referencia bibliográfica. Por lo tanto, se tomó en cuenta todo lo 

estipulado de acuerdo al Código de Ética de la investigación de la universidad, siendo 

aprobada por el Consejo Universitario Nº 0126-2017/UCV en el año 2017. 
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IV. RESULTADOS 

El presente trabajo de investigación muestra los cambios que ha sufrido la cobertura 

boscosa debido a la intervención de las diversas actividades antropogénicas identificadas 

en las imágenes satelitales que han sido procesadas en los programas ERDAS y ArcGis 

durante el período 2011 al 2022. 

4.1 Análisis año 2011. 

Figura 02. Análisis multitemporal de la intervención de actividades antropogénicas 

en la cobertura vegetal en el distrito de Curimaná, período 2011. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 03. Representación gráfica del período 2011. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 Análisis año 2014. 

 
Figura 04. Análisis multitemporal de la intervención de actividades antropogénicas 

en la cobertura vegetal en el distrito de Curimaná, período 2014. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 05. Representación gráfica del período 2014. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3 Análisis año 2016. 

 
Figura 06. Análisis multitemporal de la intervención de actividades antropogénicas 

en la cobertura vegetal en el distrito de Curimaná, período 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 07. Representación gráfica del período 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4 Análisis año 2022 

 
Figura 08. Análisis multitemporal de la intervención de actividades antropogénicas 

en la cobertura vegetal en el distrito de Curimaná, período 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 09. Representación gráfica del período 2022. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5 Análisis de la cobertura intervenida por actividades antropogénicas en el período 

de 2011 al 2022. 

Tabla 01. Intervención de la cobertura vegetal en Hectáreas. 
 

 

 
Año 

 

Cobertura 

densa 

 

Cobertura 

moderada 

 

Actividad 

agrícola 

 

Expansión 

urbana 

 

Vías de 

acceso 

 

Actividad 

minera 

 

Superficie 

deforestada 

 

Afloramiento 

rocoso 

2011 144 463 ha 29 533 ha 1 537 ha 9 543 ha 1 492 ha 0 0 62 ha 

2014 101 107 ha 55 334 ha 6 681 ha 12 715 ha 6 540 ha 408 ha 1 961 ha 213 ha 

2016 93 327 ha 58 480 ha 7 504 ha 13 745 ha 8 554 ha 557 ha 2 724 ha 266 ha 

2022 48 064 ha 93 219 ha 12 802 ha 14 726 ha 10 588 ha 671 ha 5 145 ha 275 ha 

Fuente: Elaboración propia. 

En el presente gráfico se visualiza la pérdida de la cobertura densa debido a la 

interacción que tiene con las diversas actividades antropogénicas que se desarrollan 

en el distrito de Curimaná. Así mismo se evidencia el incremento de la cobertura 

moderada debido al aumento de las actividades originando el cambio de la 

vigorosidad de la vegetación y con ello su reducción, así como el incremento de la 

deforestación en algunas zonas y con ello el surgimiento del afloramiento rocoso. 

4.6 Estimación de la intervención de la actividad agrícola en la cobertura vegetal en 

el período de 2011 al 2022. 

Figura 10. Intervención de la agricultura en la cobertura vegetal. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.7 Estimación de la intervención de la actividad minera en la cobertura vegetal en el 

período de 2011 al 2022. 

Figura 11. Intervención de la minería en la cobertura vegetal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
4.8 Estimación de la intervención de la expansión urbana en la cobertura vegetal en 

el período de 2011 al 2022. 

Figura 12. Intervención de la expansión urbana en la cobertura vegetal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.9 Identificación de la intervención de las vías de acceso en la cobertura vegetal en 

el período de 2011 al 2022. 

Figura 13. Intervención de las vías de acceso en la cobertura vegetal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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V.DISCUSIÓN 

En relación al primer objetivo específico, el cual consiste en estimar la intervención 

de la actividad agrícola en la cobertura vegetal del distrito de Curimaná, se obtuvo 

como resultado que en el año 2011 los espacios utilizados para agricultura fueron 

de 1 537 ha y en el año 2022 esta cifra incrementó en 12 802 ha, evidenciándose 

un aumento de 11 265 ha, lo que indica que la actividad agrícola es la que genera 

mayor pérdida de cobertura vegetal. Los resultados obtenidos presentan similitud 

con los resultados de la investigación propuesta por Zumaeta (2019), en la cual 

indica que se evidenció cambio de uso de suelo en su zona de estudio (Microcuenca 

Yuyac) en un período de 20 años registrándose una pérdida de cobertura vegetal 

de 590.4 ha originada en mayor porcentaje por zonas agrícolas y ampliaciones 

urbanas. De igual manera los resultados de la investigación propuesta por Lima, 

Soares y Sousa da Silvac (2018), ya que indican que en las costas de la isla 

Maranhão en Brasil, durante los últimos 20 años se registró una pérdida de 146 ha 

debido a las actividades que se desarrollan en la isla mayormente la agricultura, la 

tala de árboles y la expansión poblacional, estas actividades se encuentran muy 

ligadas a la pérdida de la cobertura debido a que con la expansión urbana, las 

actividades productivas como la agricultura expanden sus áreas de cultivos para 

cumplir con las necesidades de la población. Del mismo modo, los resultados de la 

investigación propuesta por Magaji, Ja'afar y Kuok (2019), ya que en la zona de 

estudio Sokoto ubicado en Nigeria en el período 2001, 2006, 2011 y 2016 se 

evidenció la pérdida gradual de la cobertura vegetal debido al desarrollo en mayor 

superficie de las actividades agrícolas, ganaderas y la extracción de leña, además 

en la época seca del año 2001 la cobertura vegetal ocupaba el 32% de la superficie, 

pero al llegar al 2016 esta se redujo hasta el 29%. Los autores antes mencionados 

en sus resultados de investigación tienen en común que la actividad agrícola es una 

de las actividades antropogénicas que causa mayor alteración en la cobertura 

vegetal. 

 
Respecto al segundo objetivo específico, el cual consiste en estimar la intervención 

de la actividad minera en la cobertura vegetal del distrito de Curimaná, se obtuvo 

como resultado que hubo una intervención de esta actividad a partir del 2014 con 

408 ha y en el 2022 llegó a 671 ha, evidenciándose un incremento de 263 ha, lo 

que indica que la actividad minera fue la actividad que intervino en menor cantidad 
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en la zona de estudio. Estos resultados difieren con los resultados de la 

investigación propuesta por Cerón, Miranda y Rubín de Celis (2021), en la cual 

indican el incremento de la actividad minera conforme un período de 2000 a 2017, 

ya que en el año 2000 se registraron 9 041.04 ha logrando alcanzar una superficie 

de 56 698.47 ha, esta discrepancia se debe a que su investigación se centró en 

analizar los cambios en la cobertura vegetal originados por la minería en un caserío 

de Madre de Dios, por lo que esto quiere decir que la actividad minera es potencial 

en su zona de estudio, sin embargo la presente investigación está ubicada en el 

distrito de Curimaná donde la actividad minera no es muy realizada. De igual 

manera los resultados de la investigación propuesta por Caballero y Espinal (2021), 

ya que indican que en el caserío Shiracmaca en el período de 2000 - 2021 la 

expansión por la actividad minera alcanzó un 42.06 % de la superficie total del 

caserío, es decir que se perdió el mismo porcentaje de cobertura vegetal debido a 

esta actividad, ocupando una superficie de 393.75 ha, si bien las cantidades en 

hectáreas son similares en perdida, la discrepancia radica en que en la zona de 

estudio de los autores la única actividad que interviene es la minera y esta genera 

gran cantidad de pérdida en la cobertura. Del mismo modo, los resultados de la 

investigación propuesta por Caballero et al. (2018), ya que indican que, en su zona 

de estudio ubicado en el sureste de la Amazonía Peruana, a causa del incremento 

de la minería aurífera se registraron 95 751 ha de cobertura vegetal perdidas 

durante un período 32 años, además esta pérdida originó la eliminación de diversas 

especies endémicas y la fertilidad del suelo amazónico. Los autores antes 

mencionados en sus resultados de investigación se centran en la gran cantidad de 

pérdida de cobertura vegetal que ocasiona la actividad minera, sin embargo, en 

nuestro trabajo de investigación la actividad minera es la que menos interviene en 

la cobertura vegetal, esto se debe a la ubicación y a que las actividades que se 

desarrollan en cada lugar son diferentes, así como la proporción de cada una de 

ellas. 

 
De acuerdo al penúltimo objetivo específico, el cual consiste en estimar la 

intervención de la expansión urbana con respecto al cambio de la cobertura vegetal 

del distrito de Curimaná, se tuvo como primer resultado que en el año 2011 se 

registró 9 543 ha que conforman el territorio urbano y después de once años se dio 

un incremento de 5 183 ha, teniendo un total de 14 726 ha en el año 2022 
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considerándose uno de los principales causantes de la pérdida de cobertura densa 

y el aumento de la cobertura moderada del distrito. Asimismo, en la investigación 

de Zumaeta (2019) se encuentra una similitud con nuestros resultados, ya que de 

acuerdo a su resultado indica que durante el 1998 al 2018 se ha realizado el análisis 

la cual determinó que la pérdida de la cobertura vegetal presente en la zona de la 

microcuenca Yuyac tuvo una pérdida de 592.4 ha; así mismo menciona que con el 

pasar de los tiempos las zonas con cobertura vegetal irá disminuyendo y 

convirtiéndose en zonas para desarrollo antrópico como la formación de centros 

poblados. De igual manera, los resultados hallados en la investigación de García et 

al. (2020) tuvieron similitud con nuestros resultados, ya que el uso del suelo 

perteneciente a la expansión urbana de la Reserva de Cuxtal, se registraron 723.0 

ha en el año 1995 y 864.1 ha en año 2015 presentando así un incremento del 1141.1 

ha durante el período de estos dos años, los cuales generaron la pérdida de la 

cobertura vegetal de forma gradual para la construcción de las diversas viviendas. 

Sin embargo, en la investigación planteada por Davila (2021) no tiene similitud con 

nuestro trabajo de investigación, ya que los resultados que obtuvo con respecto a 

la zona urbana fueron que en el período del 2000 al 2010 tuvo un incremento de 

1.11% de su extensión en ha, en cambio en el período del 2016 al 2020 se dio una 

disminución de 2.04%, debido a la intervención que realizó las autoridades a los 

centros mineros ilegales, generando la huida de estas personas y con ello el 

desmantelamiento de sus hogares. Siendo este un factor causante de la 

disminución de la población durante estos dos períodos, en cambio en nuestra 

investigación no se halló algún factor que haya ocasionado la disminución de la 

expansión poblacional en el distrito de Curimaná. Los resultados de los autores 

mencionados, plantean que al pasar de los años la cobertura vegetal sufrirá 

cambios progresivos debido al incremento poblacional que se viene desarrollando 

en las diversas zonas de estudio, pero no siempre se verá un aumento continuo, 

sino disminuciones y aumentos dependiendo de los factores que se presenten en 

cada período. 

 
En relación al último objetivo específico, el cual consiste en estimar la intervención 

de las vías de accesos presentes en la cobertura vegetal durante los últimos once 

años en el distrito de Curimaná, se logró registrar 1 492 ha en el año 2011 y 10 588 

ha en el año 2022 teniendo un incremento durante estos dos períodos de 9 096 ha, 
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siendo una de las actividades antropogénicas que han generado la pérdida 

progresiva de la cobertura densa y consigo el incremento de la cobertura moderada. 

Es por ello, que la investigación propuesta por Mora, Portal y Valencia (2021) y 

nuestra investigación contienen similitud en los resultados, debido a que uno de los 

causantes de la pérdida de la cobertura vegetal es la expansión de las actividades 

antropogénicas y con ello los caminos (vías de acceso) que permiten la 

comunicación entre ellos y los diversos pueblos y distritos dentro y fuera de la zona 

de estudio. De mismo modo, los resultados de la investigación realizado por Rangel 

(2017) tienen semejanza con nuestros resultados, ya que estos cambios se han 

dado de forma gradual durante el período 2003 al 2015, registrando la mayor 

pérdida de cobertura vegetal menor (v15) con 569.51 ha, uno de los causantes de 

esta pérdida fueron los incendios originados por acciones antropogénicas para la 

aplicación de los asentamientos urbanos y con ello la creación de vías de 

comunicación. Los resultados de los autores mencionados, mencionan que existe 

una relación directamente proporcional entre la expansión urbana y las vías de 

acceso, ya que al aumentar la población y con ello la necesidad de crear vías de 

comunicación, la cobertura vegetal empieza a disminuir por causa de esta acción. 
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VI. CONCLUSIÓN 

 
Se estimó que la actividad agrícola en el período de 2011 a 2022 intervino en la 

pérdida de la cobertura vegetal con un total de 11 265 ha perdidas, asimismo el año 

donde se evidenció mayor intervención de esta actividad fue el 2022 ya que se 

perdieron 12 802 ha y el año donde se evidenció menor intervención de esta 

actividad fue el 2011 con 1 537 ha perdidas. 

Se estimó la intervención de la actividad minera presente en la cobertura vegetal 

durante los últimos 11 años, registrando un total de 671 ha perdidas, el año donde 

se empezó a evidenciar intervención por parte de la actividad fue en el 2014 con 

408 ha perdidas y el año con mayor intervención fue el 2022 con 671 ha perdidas. 

Se estimó la pérdida de la cobertura vegetal a causa de la intervención generada 

por la expansión urbana en el distrito de Curimaná durante los últimos 11 años 

donde se registró un total de 5 183 ha perdidas, el año que tuvo menor intervención 

fue el 2011 registrando una pérdida de 9 543 ha y el año con mayor intervención 

fue el 2022 con 14 726 ha perdidas. 

Se identificó los cambios que ha sufrido las vías de acceso del distrito de Curimaná, 

registrando un total de 9 096 ha de cobertura vegetal perdidas a causa de su 

expansión durante los últimos 11 años, siendo el 2011 el año con menor cambio en 

su expansión con 1 492 ha y el año con mayor cambio fue el 2022 con 10 588 ha. 

Finalmente, de manera general, se concluye que la actividad que intervino en mayor 

proporción en la pérdida de la cobertura vegetal en el distrito de Curimaná en un 

período de 11 años, fue la actividad agrícola con un total de 11 265 ha perdidas, 

esto debido a que los centros poblados del distrito en su mayoría se dedican al 

cultivo de cacao para exportación. 
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VII. RECOMENDACIÓN 

 
Considerar el análisis de los tipos de vías de acceso como trochas, sin afirmar, 

afirmadas y asfaltadas para de esta manera conocer en cuánta superficie influye la 

construcción de cada una de ellas en la pérdida de la cobertura vegetal del distrito 

de Curimaná. 

Se recomienda analizar la pérdida de cobertura vegetal en los diferentes tipos de 

esta, como Bosque de Colinas Bajas y Bosque en Terraza Alta, para conocer qué 

actividades son las que causan esta intervención en mayor proporción por tipo de 

cobertura vegetal. 

Se recomienda realizar investigaciones que contribuyan a la recuperación de la 

cobertura vegetal producto de la deforestación mediante la tala o quema en el 

distrito de Curimaná, implementando así las técnicas de reforestación como 

plantación en núcleo, hileras o aleatorias. 

Se sugiere realizar investigaciones relacionadas a las buenas prácticas 

ambientales, para así fomentar el cuidado y preservación de la flora y fauna nativa 

mediante charlas y talleres a la población; asimismo, integrando a la Municipalidad 

distrital de Curimaná y/o instituciones que compartan el mismo fin. 
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ANEXOS 

Anexo 01. Matriz de operacionalización de variables. 
 

 

Variable 

 

Definición Conceptual 

 

Definición operacional 

 

Dimensión 

 

Indicadores 

 

Escala 

 
 
 
 
 

V1: 

Actividades 

antropogénicas 

 

Las actividades antropogénicas 

son acciones que realizan los 

seres humanos ocasionando 

modificaciones al ambiente y con 

ello la generación del desequilibrio 

en las magnitudes y frecuencias de 

los fenómenos climáticos (Crutzen, 

2002 y Huang et al., 2018). 

 

Para determinar cómo influyen las 

actividades antropogénicas en la 

cobertura vegetal del distrito 

Curimaná, se extraerá imágenes 

satelitales donde se visualicen las 

intervenciones en el periodo 2011 

a 2022. 

 
 

 
Actividad productiva 

 

Actividad agrícola 

 

Ha 

 

Actividad minera 

 

Ha 

 
 

 
Desarrollo demográfico 

 

Expansión urbana 

 

Ha 

 

Vías de acceso 

 

Ha 

V2: 

Cobertura vegetal 

La cobertura vegetal o vegetación, 

es un elemento básico en el 

 

Para determinar aquellas áreas 

 
 
 
 

Superficie con cobertura 

vegetal 

 
 

Cobertura densa 

 
 

Ha 

ecosistema, ya que es esencial en 

diversos procesos como el ciclo 

del agua, el carbono y la energía 

(Seddon   et   al.,2016   y   Li   et 

con cobertura vegetal o que 

carecen de cobertura vegetal del 

distrito de Curimaná se realizará 

el NDVI. 

 

 
Cobertura moderada 

 

 
Ha 

al.,2022). 
 

  
 
 
 
 
 

 
Superficie con carencia o 

sin cobertura vegetal 

Superficie deforestada Ha 

   
 
 
 

 
Superficie con afloramientos 

rocosos 

 
 
 
 
 
 

Ha 
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Anexo 02. Matriz de consistencia. 
 

 

Problema 

 

Objetivo 

 

Variable 

 

Definición 

Conceptual 

 

Definición 

operacional 

 

Dimensión 

 

Indicadores 

 

Escala 

 

General: 

 
¿Cuánta cobertura 

vegetal fue 

intervenida por 

actividades 

antropogénicas, 

mediante 

teledetección, 

Curimaná - Ucayali, 

2011 - 2022? 

 

General: 

Analizar la 

intervención de 

actividades 

antropogénicas en 

la cobertura 

vegetal, mediante 

teledetección, 

Curimaná - Ucayali, 

2011 - 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

V1: 

Actividades 

antropogénicas 

 

Las  actividades 

antropogénicas    son 

acciones que realizan los 

seres    humanos 

ocasionando 

modificaciones al ambiente 

y con ello la generación del 

desequilibrio  en  las 

magnitudes y frecuencias 

de los fenómenos 

climáticos (Crutzen, 2002 y 

Huang et al., 2018). 

 

Para determinar cómo 

influyen las actividades 

antropogénicas en la 

cobertura vegetal del 

distrito Curimaná, se 

extraerá imágenes 

satelitales donde se 

visualicen  las 

intervenciones en el periodo 

2011 a 2022. 

 
 
 

 
Actividad 

productiva 

 

Actividad agrícola 

 

Ha 

 

Actividad minera 

 

Ha 

 
 
 

 
Desarrollo 

demográfico 

 

Expansión urbana 

 

Ha 

 

Vías de acceso 

 

Ha 

 

Específicos: 

 

Específicos: 

V2: 

Cobertura vegetal 

La cobertura vegetal o 

vegetación, es un elemento 

 

Para determinar aquellas 

 
 
 
 
 
 

Superficie con 

cobertura 

vegetal 

 
 
 
 
 
 
 

Cobertura densa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ha 

 
¿Cuánto intervino la 

actividad  agrícola 

en la cobertura 

vegetal, mediante la 

teledetección, 

Curimaná - Ucayali, 

2011 - 2022? 

 
Estimar la 

intervención de la 

actividad agrícola en 

la cobertura vegetal, 

mediante la 

teledetección, 

Curimaná - Ucayali, 

2011 - 2022 

básico en el ecosistema, ya 

que es esencial en 

diversos procesos como el 

ciclo del agua, el carbono y 

la energía (Seddon et 

al.,2016 y Li et al.,2022). 

áreas con cobertura 

vegetal o que carecen de 

cobertura vegetal del 

distrito de Curimaná se 

empleará el NDVI. 
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Cobertura 

moderada 

 
 
 
 
 
 
 

Ha 

 

¿Cuánto intervino la 

actividad minera en la 

cobertura       vegetal, 

mediante la 

teledetección, 

Curimaná - Ucayali, 

2011 - 2022? 

 

Estimar la 

intervención de la 

actividad minera en la 

cobertura vegetal, 

mediante  la 

teledetección, 

Curimaná - Ucayali, 

2011 – 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie con 
carencia o sin 

cobertura 
vegetal 

 
 
 

 
Superficie 

deforestada 

 
 
 
 

Ha 

 

¿Cuánto intervino la 

expansión urbana en 

la cobertura vegetal, 

mediante la 

teledetección, 

Curimaná - Ucayali, 

2011 - 2022? 

 

Estimar la 

intervención de la 

expansión urbana en 

la cobertura vegetal, 

mediante la 

teledetección, 

Curimaná - Ucayali, 

2011 – 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Superficie con 
afloramientos 

rocosos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ha 

 

¿Cuál fue el cambio 

de las vías de acceso 

presentes en la 

cobertura       vegetal, 

mediante la 

teledetección, 

Curimaná - Ucayali, 

2011 - 2022? 

 

Identificar  los 

cambios de las vías 

de acceso presentes 

en la cobertura 

vegetal, mediante la 

teledetección, 

Curimaná - Ucayali, 

2011 – 2022 
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Anexo 03. Instrumento. 
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Anexo 04. Instrumento de validación. 
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