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RESUMEN 

 

 

  

En el departamento de La Libertad existió flora silvestre de vital importancia, que se vio 

deteriorada por la actividad humana y la falta de educación ambiental. El objetivo del 

trabajo fue identificar las necesidades de preservación de la flora silvestre vinculados a la 

Educación Ambiental para proponer escenarios eco-culturales en La Libertad. El 

proyecto se enfocó en crear escenarios ecológicos y culturales, donde profesionales 

multidisciplinarios puedan capacitar específicamente para fines educativos, 

investigación, preservación, culturales, recreacionales y de enseñanza vivencial. El 

diseño de espacios y ambientes tendrían recorridos establecidos y fácil acceso. Todo ello 

se orientó a la preservación de la flora silvestre y a la educación ambiental, donde se 

precisó la cantidad y tipología de la flora silvestre en peligro de extinción; se definió los 

procesos y actividades para la preservación y producción de la flora silvestre; se planteó 

actividades y espacios para el desarrollo de la Educación Ambiental y finalmente; se 

propuso el diseño de escenarios y ambientes vinculados a la Educación Ambiental. El 

desarrollo de este proyecto, contribuyó a la preservación de la flora silvestre amenazada, 

a la creación de una cultura ambiental en la población, al incremento de la actividad 

turística y a la economía de la región. 

 

Palabras claves: Flora Silvestre, Escenarios Eco-culturales, Preservación, Educación

Ambiental.  
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ABSTRACT 

 

In the department of La Libertad there are wild flora of vital importance, which are 

deteriorated by human activity and lack of environmental education. The objective of this 

investigation is to identify the preservation needs of wild flora linked to Environmental 

Education to propose eco-cultural scenarios in La Libertad. This project focuses on 

creating ecological and cultural scenes, where multidisciplinary professionals can train 

specifically for educational, research, preservation, cultural, recreational and experiential 

teaching purposes. The design of spaces and environments will have established routes 

and easy access, all aimed at the preservation of the wild flora and environmental 

education, where the quantity and typology of the wild flora in danger of extinction will 

be specified, the processes and activities will be defined For the preservation and 

production of wild flora, activities and spaces will be proposed for the development of 

Environmental Education and finally, the design of scenarios and environments related 

to Environmental Education will be proposed. The development of this project will 

contribute to the preservation of the threatened wild flora, to the creation of an 

environmental culture in the population, to the increase of tourist activity and the 

economy of the region. 
 

Keywords: Wild Flora, Eco-cultural scenarios, Preservation, Environmental Education.
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I.   INTRODUCCIÓN   

En un determinado momento, la Tierra sufrió una explosión de fenómenos 

tecnológicos y demográficos drásticos; consecuentemente, el hombre ejerció o 

dispuso, en gran medida, presión sobre los recursos naturales ya existentes. 

Lamentablemente no se establecieron límites o parámetros según la capacidad de 

nuestra biósfera, sus elementos concurrentes y sus graves implicancias. En la 

antigüedad las sociedades vivían en una estrecha y armónica vinculación con su 

medio ambiente, iniciando así con los primeros signos de la educación ambiental 

hasta su rotura. El colofón inmediato se resume en la tremenda falta de educación 

ambiental que sufrimos en todas las esferas hasta la actualidad.  

Los recursos florísticos, en cuanto a los bosques cubren 3 870 millones de hectáreas, 

es decir 30% de la superficie terrestre, dividiéndose en bosques tropicales y 

subtropicales (56%), templados y boreales (44%), a nivel mundial. En los años 

noventa, la tierra experimentó una disminución de 14,6 millones de hectáreas al año 

a causa de la deforestación indiscriminada, provocando la distribución no homogénea 

de todo el verde silvestre y vegetación, es decir, dos tercios de los bosques del mundo 

están situados en solo diez países y estos son los siguientes: Rusia, Brasil, Canadá, 

EEUU, China, Australia, República Dominicana, Indonesia, Angola y Perú. Por 

tanto, son estos países los que albergan mayor cantidad de flora silvestre y 

vegetación, siendo de suma importancia su preservación, mediante la difusión de la 

educación ambiental. 

Con el propósito de satisfacer necesidades propias de la expansión, como son el goce 

alimentario y habitacional; el ser humano ha elevado increíblemente los porcentajes 

de deforestación y de la contaminación atmosférica. Ambos fenómenos nos están 

arrojando al borde nocivo de grandes problemas de difícil solución que, en suma, 

están generando el incremento de los gases tóxicos de las industrias y la pérdida de 

calidad de la flora silvestre y vegetación arbórea. Se ha comprobado que el hombre 

es el mayor causante del deterioro en el planeta y de su vegetación, por su escasa o 

nula educación ambiental, ya que al pasar de los años no ha tomado con la formalidad 

necesaria la idea de restituir las malas prácticas que causaron este daño a la biósfera, 

perdiendo así la coyuntura de tener que superar la calidad de vida. Según 

Goombridge (1992) existen 250 000 plantas descubiertas y unas 300 000 sin 
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descubrir, en otras palabras, solo se conoce el 16% de la biodiversidad. El hombre 

no toma conciencia de la importancia de conocer y preservar nuestra flora silvestre y 

vegetación que es de vital significación para el buen manejo/funcionamiento del 

cuerpo humano y del medio ambiente dado que, entre 150 y 200 son especies 

comestibles que aportan el 60% de calorías, ayudan con la purificación de la 

oxigenación del cuerpo humano, además de aportar disfrute y relajación en cuanto 

escenarios naturales.  

Lamentablemente, según la FAO (2017), se estima que ha comienzo de siglo se ha 

perdido un 75% de la diversidad genética de los cultivos agrícolas; en otros términos, 

cerca de 34 000 plantas estarían en peligro de extinción. La ONU1, considera nuevas 

metas para el 2020, ellas están dirigidas a combatir el desbordamiento y extinción de 

plantas causadas por amenazas como: la polución, el cambio climático y la limitación 

de los bosques. Los estudios indican que el mundo enfrenta las peores pérdidas desde 

la desaparición de los dinosaurios, 65 millones años atrás. Un ritmo acelerado de las 

extinciones podría alterar los suministros de agua y alimentos para la población 

humana, cada vez mayor. Aquí se evidencia que la devastación y la falta de 

remordimiento de los seres humanos, no se ha frenado. 

Se ha permitido y firmado licitaciones petroleras en áreas naturales protegidas, se ha 

construido represas y se ha desarrollado la minería, atentando contra la flora silvestre 

y la vegetación. Los países más afectados serían: Ecuador, Bolivia y Perú por ser 

andinos, en especial Perú por presentar los tres tipos de regiones: costa, sierra y selva 

y diferentes tipos de geografía accidentada, representando el 10% de la flora de todo 

el planeta. En tal sentido, nuestro territorio posee una vastísima flora silvestre, llena 

de biodiversidad y aspectos culturales diversos, plurales y bastante arraigados. El 

mismo hecho de poseer especies de plantas endémicas, que se distribuyen en un 

campo muy reducido geográficamente y no se encuentran de un procedimiento 

natural en otras partes del mundo, explica el fenómeno. 

En el departamento de La Libertad, se está incubando una genuina y real 

preocupación por la falta de indagación y el mal empleo de ésta. Según SERNANP2 

(2017), en el Registro de Plantaciones Forestales Registradas; se reporta que en La 

                                                             
1 Organización de las Naciones Unidas 
2 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
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Libertad, se tiene conocimiento de 57 plantaciones forestales, es decir 172.34 

hectáreas. Además, el Perú tiene 51 zonas protegidas, de las cuales cuatro están 

ubicadas en la zona liberteña. Éstas son: la Reserva Nacional de Calipuy, el Santuario 

Nacional de Calipuy, el Bosque de Protección de Puquio Santa Rosa y Zonas 

Reservadas de Algarrobal y el Moro. Si se compara el número de plantaciones 

registradas en La Libertad con el número de zonas protegidas, no existe congruencia. 

Ello denota la falta de valoración y el abandono de la flora y la vegetación. Aún 

existen ciertos sectores de plantaciones a los que no se les da la importancia necesaria 

y por eso están excluidas de la lista de zonas protegidas; éstas representan sólo el 

7.84% de todas la plantaciones registradas y consideradas de La Libertad. 

Para abundar, nos señala que el 50% de nuestra vegetación está en daño de cese, es 

decir en peligro de extinción, como son: la Puya Raimondi, Manayupa y el 

Algarrobo. Esta peligrosa coyuntura se produce por la abrasamiento de la vegetación 

natural que se da en los valles; por la tala de bosques en tierras no aptas para fines 

agropecuarios; por la descuido del fomento de la reforestación con las especies 

nativas y; por la pequeña educación ambiental del pueblo liberteño. 

Cabe mencionar que no solo los recursos vegetales como la flora silvestre se han 

visto afectados por la actividad humana o industrial y la falta de educación ambiental, 

sino también los ecosistemas en general, tales como los recursos animales que 

habitan en los bosques y áreas naturales, los recursos hídricos como lagunas, ríos y 

nevados que constituyen grandes reservas de agua dulce, los recursos marinos como 

arrecifes, peces, conchas y otros dañados gravemente afectados por los residuos 

vertidos al mar, el suelo y tierras de cultivo destinados a la agricultura y la calidad 

del aire por la emisión gases tóxicos y metales pesados. 

La educación ambiental desde el siglo XX, ha sido considerada un tema trascendental 

por ser una de las mejores metodologías que existen para la conservación de los 

ecosistemas y recursos naturales, debido a  que genera una humanidad ambiental en 

poblaciones de distintas edades, condiciones y grado educador promoviendo la 

vigilancia ambiental. En España, tras el lucimiento del entrenamiento Ambiental 

(Educación Ambiental) existen ya 23 centros para dichos fines, formando una red de 

centros de educación de la materia poco tocadas como la Educación Ambiental y así 
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disminuir el canon de deterioro de los fortuna naturales que estaba atravesando en 

esos momentos, habiendo logrado con éxito tales fines. 

Así mismo, en nuestro país y en La Libertad existe una carencia de centros de 

educación ambiental que fomenten y creen conocimiento y mayor percepción en la 

población sobre el valor de preservar los ecosistemas. Existen diversas áreas 

naturales protegidas, sin embargo éstas se enfocan principalmente en la preservación 

de los ecosistemas naturales in situ y no cuentan con el personal ni el diseño adecuado 

para brindar talleres educativos, realizar investigaciones, actividades culturales y 

recreativas o turismo vivencial relacionados a la creación de una cultura de 

preservación ambiental. Estas actividades son fundamentales, sobre todo en nuestra 

sociedad, en donde notamos claramente que no existen los esfuerzos por inculcar a 

la población, sobre todo a los niños, asuntos relacionados con la preservación y/o 

cuidado de los ecosistemas y recursos naturales en general como flora, fauna, suelos, 

agua y aire.    

Se hace inevitable entonces el diseño de un centro especializado donde se inculque 

la educación ambiental para frenar la destrucción, tanto  de nuestra flora silvestre 

como de los recursos naturales en general. Este centro debe contar con ambientes 

óptimos y premeditados para la preservación de nuestra flora silvestre y ecosistemas 

como patrimonio cultural, especialmente con: laboratorios, museos, aulas magnas, 

auditorios, anfiteatros, aulas-taller;  además del diseño de la propuesta paisajística de 

escenarios eco-culturales, en donde también se difundirá nuestro patrimonio 

mediante actividades culturales, viveros, cátedras y excursiones al aire libre, puesto 

que en La Libertad y en el Perú no existen centros de preservación de la Flora 

Silvestre. Solo se conocen tres instituciones científicas nacionales liberteñas, 

depositarias de material biológico, como zoológico, como botánico o como los dos a 

la vez. Se cuenta con la Facultad de Ciencias Biológicas – UNT3, con el Museo de 

Zoología de la Universidad Nacional de Trujillo y, con el Museo de la Historia 

Natural y Cultural de la UPAO4. De las tres opciones mencionadas, solo una se 

especializa específicamente en la Botánica y su estudio. Lo descrito, nos indica con 

                                                             
3 Universidad Nacional de Trujillo 
4 Universidad Privada Antenor Orrego 
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claridad que nos faltan edificaciones e instituciones que promuevan la educación 

ambiental y ayuden a preservar la flora silvestre en La Libertad. 

El presente estudio tiene como primera referencia a  El Programa Bosques Andinos 

de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación – COSUDE, Andinos, 

P. B. (2016), ha realizado un trabajo de investigación denominado “Estado del Arte 

Científico sobre manejo de Bosques Andinos en el Perú”. Constituye un estudio 

practicado en  la ciudad de Lima, Perú, con el objetivo de fortalecer la relación del 

ser humano con sus bosques, con los servicios ecosistémicos, con la adaptación 

biológica y fisiológica vegetal y, frenar el cambio climático. La investigación 

constató que es necesaria la aplicación de actividades de los servicios ecosistémicos 

para frenar los resultados del cambio climático dentro de la misma región y la 

preservación de los recursos arbóreos. 

Los temas más importantes para fortalecer respecto a la relación del ser humano con 

sus bosques son: el conocimiento de la  restauración ecológica de los bosques; la 

inversión presupuestal de las entidades que maneja el estado;  las tácticas de 

aplicación al cambio climático como son: la construcción de instalaciones y obras de 

infraestructuras más seguras; la inversión presupuestal de las entidades que maneja 

el estado; la restauración paisajísticas vista natural / paisaje natural y la reforestación 

de bosques; el engendramiento o comienzo de una floricultura flexible, variada y 

placentera. Igualmente, mejorar y adaptar los servicios ecosistémicos involucrados: 

la importancia de la valorización del uso del bosque maderero y recursos florísticos; 

precisar las variables socioeconómicas culturales para predecir el valor del bosque; 

generar centros de divulgación y protección de los bosques andinos y por último; la 

agroforestería con especies nativas, es decir técnicas de integración de  árboles, 

ganado y follaje.  

Como colofón, los servicios ecosistémicos tienen relación con la flora silvestre, 

puesto que, constituyen un proceso que ayuda en la selección de las características, 

estrategias y actividades de los paisajes o escenarios eco-culturales; en la 

preservación de la flora silvestre; en la adaptación biológica y fisiológica vegetal que 

beneficiaría a la preservación de los recursos florísticos silvestres; en la 

comprobación de la vital importancia de la aplicación de nuevas y efectivas 

estrategias; así como en la valorización del bosque maderero, las variables 
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socioeconómicos culturales, los centros de divulgación, y la agroforestería de las 

especies endémicas. Todo este conjunto de elementos darían como resultado 

escenarios eco-culturales, renovados y preservados con rigurosidad científica. 

Este estudio ayuda al accionamiento de tácticas/estrategias para la preservación de la 

flora silvestre mediante la comparación de la restauración ecológica de los bosques, 

con la propuesta de construcción de instalaciones más eficientes y seguras, 

restauración del paisaje, etc.,  además de mejorarlas con la aplicación de los servicios 

ecosistémicos conllevando a la creación de escenarios eco-culturales. 

 La investigación “Lista de especies de flora peruana incluida en los Apéndices 

de CITES”, presentado en El Programa de Asistencia Técnica PAT-

USAID/MINAM5, MINAM. (2016). constituye un trabajo de recopilación de las 

especies de la flora silvestre peruana según su familia, su clasificación y su 

procedencia, endémicas o no.  

Se llegó a la conclusión que existen 2495 especies de flora silvestre peruana 

registrada, de las cuales en La Libertad existen el 58% de todas las mencionadas en 

la lista general, es decir, 1447 de flora silvestre registrada.  

Esta investigación aportará el número específico de especies de flora silvestre 

registrada en La Libertad, mediante la obtención de datos del Ministerio de Ambiente 

en la lista de especies en los Apéndices de CITES. 

Asimismo, Oliva Valle, M., Vacalla Ochoa, F., Pérez Chuquimez, D., & Tucto 

Chávez, A. (2017) en la investigación “Manual: Vivero Forestal para producción 

de plantones de Especies Forestales Nativas: Experiencia En Molinopampa, 

Amazonas – Perú”, presentada por SERFOR6, con la premisa de aportar nuevas 

técnicas para un eficiente manejo de plantaciones comerciales, plantaciones 

forestales e instalación de infraestructuras para viveros forestales para la producción 

de plantones; llegaron a  concluir que existen dos segmentos de viveros: Viveros 

Permanentes, en los que se produce el emplazamiento de plantones de incorporación 

y durabilidad; disponen de ciertas infraestructuras que los caracteriza, como oficinas, 

almacenes, tanques elevados, sistema de riego; equipos costosos como bombas de 

                                                             
5 Ministerio del Ambiente 
6 Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
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néctar y una instalación que asegura su uso para muchas campañas de logro de 

plantones; construcciones patrocinadas generalmente por institutos de estudio, en 

programas de cambio a razonable y derrochador de períodos o por empresas 

dedicadas a la venta de plantones. Por otro lado, el otro segmento denominado 

Viveros Temporales, son usualmente construidos por las familias, cuya 

aprovisionamiento es por ellos mismos, utilizan materiales del bosque: fosa redonda; 

hojas de palmera para labrar la tierra; orillas de las camas de semillas y repiques, para 

que produzcan vegetación frente a la luz solar a los granos almácigos o plantones 

repicados y; maromas de arbolado para los amarres. Todos estos materiales tienen 

una perdurabilidad por estación de plazo raquítico, a pesar que pretenden cumplir en 

un tiempo indeterminado con originar plantones para una o dos campañas de 

reforestación. 

Esta investigación aportará el conocimiento de técnicas y herramientas para la 

preservación de la flora silvestre con el desarrollo de procesos constructivos 

complejos y simples para la futura utilización de estas en el proyecto de 

investigación. 

Por otro lado, Mamani Zanga, V. S., & Ramírez Estalla, J. D. (2017) en la tesis 

“Diseño Arquitectónico de Parque Temático sobre cambio climático para 

contribuir al conocimiento de la Educación Ambiental en la ciudad de Tacna”, 

presentada  en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo; parten de la premisa que, las innovaciones que se han 

operado en las últimas décadas, en lo referente a parques temáticos y educación 

ambiental, deben ser investigadas con profundidad. 

Los mencionados autores llegaron a conclusiones importantes: es necesario el diseño 

de espacios urbanos-abiertos, conformando áreas de mayor dimensión proyectadas 

mediante paisajes urbanos y ecológicos, apropiadas para desarrollar diferentes 

actividades de naturaleza deportiva, campamentos, excursiones, fogatas, picnics, 

etc.,en las que  paralelamente debe diseñarse las caminerías/caminos (peatonales y 

vehiculares) para que la configuración del proyecto se integre con el paisaje y con 

dichas actividades; el armazón que constituye el listado de los espacios urbanos-

abiertos (calles, plazas y parques), ayudan en el origen de microclimas que 

proporcionan abundancia ambiental; también debe contrarrestarse la intoxicación 
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urbana ofreciendo una imagen urbana inteligible y un ambiente sideral que propicie 

el camino; constataron técnicas basadas en el autoconocimiento: participación, 

sazón, diálogo tipo y el seguir, difundiendo la extracción de conocimientos para la 

apertura de la armazón  ambiental, que generen comportamientos y actitudes que 

hagan compatibles la reforma de las condiciones de vida con el honor y la 

conservación del atmósfera desde un vertiente de solidaridad común impartida por la 

Educación Ambiental, proporcionando límites entre el humano participante y el 

entorno suceso que lo rodea.  

Este estudio aporta con el diseño de espacios urbanos abiertos mediante paisajes 

naturales para lograr el avance de actividades recreativas dentro de ellos, además de 

aportar con técnicas de educación ambiental basadas en el autoconocimiento para el 

incremento de la Educación Ambiental, logrando su difusión y constatando que su 

papel sería protagónico en la preservación de la flora silvestre en La Libertad. 

Además, Packalen, T. (2015). en el trabajo de investigación “Antología de 

conocimiento para la evaluación de los recursos forestales nacionales”, 

ambientado o aplicado en  la ciudad de Panamá, República de Panamá; introduce 

diferentes tipos de enfoques en el diseño de escenarios ecológicos forestales; describe 

un proceso y tácticas de diseño de escenarios típicos o ecológicos y; vincula hallazgos 

con la Evaluación y Supervisión de los Recursos Forestales Nacionales.  

La investigación constató que emplear el enfoque de diseño de escenarios  requiere 

abordar variaciones leves. Entre ellos, se inserta el desarrollo natural de los recursos 

forestales, el cual se puede predecir gracias a simples modelos de simulación de 

dinámica forestal (modelo rodal, modelo de base individual, modelos de claro y 

modelo zelig). Además, se otorga especial importancia a los actores y su 

desenvolvimiento dentro de los escenarios ecológicos forestales, es decir, 

preservando y generando en sí misma la producción. Asimismo, propone la 

clasificación de los aspectos a tomar atención  para la evaluación de los recursos 

ecológicos o naturales  forestales: aspectos climáticos, ambientales y geográficos. 

Por lo tanto, el diseño y anteproyecto necesita un término explícito de la interrelación 

que existe entre los diferentes procesos y ejecutantes. Entre los pasos típicos que se 

llevan a cabo en el cambio de diseño de escenarios, se incluyen: la colección de 

información frecuente acerca de la circunstancia actual, el vivido y las tendencias; 
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recogida de información acerca de los objetivos nacionales; predicción (simulación, 

escenarios basados en modelos) y; evaluación de las consecuencias de las 

alternativas. 

Esta investigación nos servirá para la apreciación de los recursos forestales del 

departamento de La Libertad mediante la clasificación de sus aspectos (climático, 

ambiental y geográfico); además, a la aplicación de diseño de escenarios arbóreos 

con enfoque de cambios leves óptimos para la preservación de la flora silvestre, 

dando énfasis a la interacción que se puede generar mediante los actores y simples 

modelos de simulación de dinámica forestal. 

Esta investigación aportará para el uso, manejo y construcción debida de un vivero 

de especies nativas, teniendo en cuenta las distintas áreas que estos poseen ayudando 

a la correcta preservación de la flora silvestre. 

En primer lugar abordan la ubicación del área de trabajo o instalación, precisando 

que debe ser un área de fácil acceso, poseer una superficie plana y estar libre de 

malezas. También especifican que el tamaño del vivero, debe determinarse por la 

cuantía de flora silvestre con sus dimensiones, características y el tamaño de bolsas 

a emplearse. Las camas de producción serán de 1.20 metros de ancho x 5.00 metros 

de largo para una cantidad de 1 000 especies nativas en bolsa. Nos mencionan que es 

importante dividir por áreas el vivero: almacén de herramientas y lugares donde se 

realice la preparación del sustrato y se conceda áreas de circulación, entre otras. 

Finalmente, Oliva Valle, M., Vacalla Ochoa, F., Pérez Chuquimez, D., & Tucto 

Chávez, A. (2017) en la investigación “Manual: Vivero Forestal Para Producción 

de plantones de Especies Forestales Nativas: Experiencia en Molinopampa, 

Amazonas – Perú”a, partiendo de la premisa de una producción acorde a la 

instalación de viveros forestales, contribuyen como opción viable, la reducción de la 

fragilidad relacionada con el cambio climático y la degradación de las especies 

forestales nativas. 

Concluyen que los viveros, huertos e invernaderos son  de suma consideración para 

el proceso. Es imprescindible contar con estos para que se produzca una correcta 

división de áreas, las cuales estructurarán una correcta zonificación para el buen 

funcionamiento de éstos. 
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A modo de sustento teórico, Lila, M., Catalá, A. (2016) la Universidad de Valencia, 

en la teoría “El manejo de hábitat para flora silvestre”; la preservación y 

restauración ecológica es una actividad deliberada que inicia o acelera la 

recuperación de un ecosistema con respecto a su salud, integridad y sostenibilidad. 

Como primera circunscripción señala que  los  datos personales o características de 

un ecosistema requiere de restauración y preservación; éste tiene  características que 

no pueden soslayarse: puede ser alterado o destruido totalmente, siendo el resultado 

rectilíneo o indirecto de las actividades humanas. En algunos casos estos impactos 

son causados o empeorados por causas naturales (incendios, tormentas, 

inundaciones, etcétera.). 

No se trata exclusivamente de defender, rehacer o restaurar y preservar especies de 

cubierta vegetal natural en un oasis fitógrafo, destinados a reintegrar las interacciones 

y procesos ecológicos con el ámbito abiótico. No se trata únicamente de rescatar 

escenarios físicos, sino además de los organismos que protagonizan el factor en 

dichos escenarios. No se trata de producir comunidades artificiales que necesiten de 

introducciones sistemáticas para su manutención, ni de difundir jardines que 

requieran cuidados frecuentes; se trata de difundir sistemas que funcionen con 

nociones ecológicas fundamentales: los organismos, el ecosistema, la población y la 

biosfera, complementados, en estado óptimo junto a la geografía (región). Así serán 

capaces de automantenerse e integrarse en su contexto, e incluso de madurar por sí 

mismos; brindar servicios ecológicos; generar nuevos ciclo de vida y; por ende, 

beneficiar no solo el nivel florístico, sino también a la fauna, seres humanos y medio 

ambiente, entre otros.  

Esta órbita se puede arbitrar a través de una mixtura de conocimientos sobre la 

composición y el funcionamiento preexistentes de ecosistemas afectados, de estudios 

sobre ecosistemas intactos comparables, de documentación sobre condiciones 

ambientales de la división y, del análisis de otras informaciones ecológicas, 

culturales e históricas. 

Las intervenciones que se emplean en la agroforestería varían en extremo de un 

proyecto. Se producen en el planteamiento de laboratorios de ecología, investigación 

y preservación de plantas, espacios de parcelas diseñados para plantaciones 

específicas de flora silvestre y viveros o invernaderos para la extracción de productos 
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agrícolas; dependiendo del área de exploración, de las condiciones culturales que han 

perturbado el aspecto y de las oportunidades y de las limitaciones actuales. 

Por otra parte, la teoría generada por los autores Aguilar Cucurachi, M. D. S., 

Merçon, J., & Silva, E. (2017) en la investigación “Aportaciones de las 

percepciones socio-ecológicas a la Educación Ambiental”, esta última tiene un 

papel fundamental como estrategia de cambio ecológico cultural; promueve el 

desarrollo humano integral mediante la difusión y preservación de los recursos 

propios en un determinado lugar, como por ejemplo la enseñanza de su flora y fauna 

silvestre en ambientes como lo son laboratorios especializados; la revaloración de la 

vegetación arbórea en ambientes como viveros verticales y horizontales, la 

propagación de actividades educativas fuera de dichos ambientes en escenarios 

naturales premeditadamente pensados y diseñados; el desarrollo de procesos de 

preservación de estos recursos propios en auditorios y aulas magnas, etc; involucra 

también, diferentes sectores: sociales, económicos y políticos. Si se requiere un 

componente/factor notable, para conseguir transformaciones, sin duda que éste es la 

consecución de una sociedad ecológica. El entrenamiento ambiental (Educación 

Ambiental), no se limita a la escuela o la universidad, compromete igualmente a los 

políticos, los universitarios, las amas de casa,  obreros, empresarios, indígenas, 

campesinos, niños, jóvenes y ancianos. Todos los ciudadanos tenemos algo que 

hacer, desde salvaguardar proporcionalmente la naturaleza, hasta lograr mejores 

conductas humanas en ambientes adecuados.  

El patrón de este adiestramiento implica una reformulación de actitudes, valores y 

prácticas de los individuos entre sí y del mundo. Lo mencionado requiere estupendas 

relaciones con el ámbito y la valorización de sus bienes propios, materializados en 

ambientes ideales para el proceso de los antiguamente mencionados. En otras 

palabras, se requiere inculcar distintos niveles o variables de sensibilización, 

concientización, capacitación y enseñanza. 

En honor a todas las formas de vida y a la generación de lugares de práctica de la 

ética ambiental, debe iniciarse cambios en el  confinante, el colega, el autóctono, 

nuestra familia; de igual modo en el trato del árbol, a la  extensión de la superficie de 

la audiencia y a todo lo que implica convivencia en un contexto social. "La forma 

racional de ser de los seres humanos es construir, reedificar, conllevar y resignificar 
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formas culturales que son la forma de vitalidad de los seres humanos". (Noguera, M 

2000, p.142). 

Estos componentes básicos de las relaciones humanas y ambientes deben desembocar 

en un servicio de alta escala de utilidad, donde la prevalencia de una mejor raza de 

vitalidad y la edificación de un trivio ecológico para la preservación de las especies, 

constituyan el horizonte, consensuados con el diseño de ambientes óptimos para 

dichos fines. Y como acertadamente lo señala la misión de disertación (1994:48), 

"Solo con el aprendizaje ambiental o Educación Ambiental, y las posibilidades de 

consumación individual de los grupos sociales que ofrecen el conocimiento en los 

ambientes adecuados y la arquitectura para el recurso idílico cultural, se puede lograr 

la conservación y preservación de los bienes propios mediante escenarios, estrategias 

y actividades”. 

La educación ambiental irá sembrando granos de afán para una esperanza más 

promisoria, basada en la rica diversidad ecológica y cultural. La contribución 

estratégica será la arquitectura de una literatura ecológica para el ánimo, una ética 

donde el fuerte se reconozca no como amo y dominador sino como elemento 

universal y responsable de la naturaleza. En palabras de Ángel, "la solución al agobio 

ambiental no consiste en entender conservar, hado en conocer a transformar 

acertadamente, tomando en cuenta las condiciones del lugar, su trivio y los bienes 

propios mediante ambientes que puedan solucionar su conservación y preservación. 

Ello no depende de la mala voluntad del humano o de su repulsa para entender el 

estructuración deductiva”. (1996, p.1 05). 

Según Ambiental, P. (2016) en la investigación “Utilización de un modelo de 

vegetación dinámico para la evaluación del impacto del cambio climático sobre 

el balance de carbono en cinco biomas de Chile”, las características de la 

vegetación de Chile se relacionan con los factores climáticos, como otros que son la 

edafología y suelos, o la exposición a la influencia de los rayos solares. Con finalidad 

de la preservación de la vegetación y flora silvestre chilena, clasificada por sus 

características climatológicas, debe tenerse en cuenta la situación geográfica de cada 

especie, su desarrollo y su posterior reproducción asegurando su conservación.  

Por otra parte, menciona que la repartición de la flora silvestre, se sintetiza en cinco 

grandes divisiones: Xeremórficos, donde hay poco incremento de precipitaciones o 
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escasa presencia de humedad, es más conocido como “desierto florido”; 

Mesomórfico, de 31° y los 37° de latitud con mayor precipitación; Higromórfico, 

entre 37° y los 43° de latitud, en donde existe abundante humedad y la presencia de 

precipitaciones; Subantártico patagónico, a partir de 43° hacia el sur, con 

características heterogéneas por consecuencia de la cordillera y por último; el 

Andino, asociado a los Andes, de 52° que fluctúa entre 400 y 700 metros sobre el 

nivel del mar. 

Este tipo de divisiones climatológicas, sirven para clasificar a la vegetación y para 

poder conservarla, sobre todo teniendo en cuenta que se desarrollan en ambientes con 

características similares. En el Perú se da el mismo tipo de clasificación. Aquella 

estructurada en base a las regiones naturales, está dividida según ocho tipos de clima: 

Chala, Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janca, Selva Alta y Selva Baja, ayuda también 

al ordenamiento y preservación de la flora silvestre. 

A manera de marco conceptual, se recopilaron los siguientes términos: 

 Preservación de la Flora Silvestre 

Según Piñeros Quiceno, A. M. (2017), la preservación de la flora 

silvestre es el conjunto de acciones que poseen una tendencia al manejo, 

uso y vigilancia responsable de la flora silvestre, siendo este un bien 

común de un determinado territorio, asegurando su mantenimiento y 

potenciación de las condiciones que representan la identidad y 

costumbres, siendo un legado para las futuras generaciones. 

Por otra parte, Becerra Malca, G. A., & Rodas Quesquén, K. (2019), 

refieren que la preservación se relaciona con las distintas maneras 

existentes para tipificar, minimizar o entorpecer el riesgo que las 

distintas actividades de índole sintético, agrícola, urbano, comercial, 

etcétera, pueden ocasionar daño a la flora. 

Se concluye que la preservación de la flora silvestre, es el conjunto de 

acciones que se toman para la conservación, manejo, uso y cuidado de 

la misma, para así preservarlas a las siguientes generaciones, 

minimizando su desaparición. 
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 Preservación   

Según Sarmiento-Bohórquez, D. M. (2019), la preservación se utiliza 

de suerte similar a la conservación, a pesar de incidir sobre el prisma 

preventivo de ella en cuanto a refugio, salvaguarda y articulación de 

medidas previas de prevención frente a recursos que causen daños o 

peligros. El Canadian Code of Ethics Sánchez Chacón, C. (2017), 

afirma que se entiende por  preservación a todas las acciones 

desarrolladas para posponer el rozamiento y/o para aprestar daños de la 

hacienda cultural (Earl, 2014). Implica cómodamente la administración 

del ámbito y del entorno circundante al objetivo, de suerte que se 

mantengan lo más aparente de sus condiciones físicas estables. 

Por el contrario la preservación en el ámbito sajón, Barthelotti, A., & 

Estefanía, P. (2017), nos señalan que es una vertiente de la 

administración de la biblioteca, cuya direccionalidad es la  

garantización que la documentación sobreviva en una manera vencible 

tan distinta como se pretenda y concierne a la administración efectiva 

de las colecciones del anaquel y de las fuentes de documentación.  

Podemos decir que la preservación es rescatar lo más posible de una 

especie en peligro de extinción con medidas anticipadas, asegurando así 

su sobrevivencia a lo largo del tiempo. 

 Flora Silvestre  

Castañeda Sifuentes, R., & Albán Castillo, J. (2016), sostienen que la 

flora es una zona en donde crecen recursos sin desempeñar o sin 

cultivar; es un conjunto de especies vegetales que se pueden ubicar en 

una zona geográfica, que son propias de una etapa geológica o que 

habitan en un ecosistema determinado. Por otra parte es la vegetación, 

según la atmósfera y otras circunstancias ambientales, es la que 

determina la vegetación, asimismo es la responsable de mantener la 

nutrición humana y mantener un ecosistema elogioso. Los bosques 

ocupan más o menos el 30% del revestimiento terrestre. 

Podemos inferir que la flora silvestre, es el conjunto de plantas y 

vegetación típicas de una zona geográfica en particular, que sirve para 

la alimentación del ser humano y mantener el ecosistema en óptimas 

condiciones. 
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 Educación Ambiental  

Mendoza Santacruz, J. A. (2018), la define como "el cambio que 

consiste en aceptar utilidad y aclarar conceptos con efecto de favorecer 

y avizorar actitudes y aptitudes necesarias para vislumbrar y comprobar 

las interrelaciones entre sus letras y su medio biofísico. El 

adiestramiento ambiental igualmente da orientación a la rutina, a la 

toma de decisiones y a la propia obtención de un código de aire respecto 

a las cuestiones relacionadas con la especie del panorama". 

Concluimos que la educación ambiental y el aprendizaje de la misma 

es la toma de conciencia entre el ambiente y el ser humano, rescatando 

todas las buenas prácticas e información de la biósfera, es la reunión de 

capacidades para generar y promover la mejor calidad de vida, además 

de un código de conducta respetando el medio ambiente.  

 Escenarios  

Según Martelo Jimenez, C. N. (2019): “Desarrollo sostenible y 

estructura económica mundial”, define escenario como un ambiente o 

entorno que no es el resultado de la actividad humana. Teniendo los 

siguientes aspectos: mezcla de especies en un área o región determinada 

que interactúan entre estas, como lo son la flora silvestre y la fauna 

silvestre, y así formar parte del ciclo de sus propiedades (nutrientes), 

provenientes del sol, pasando a través de los productores y los 

consumidores y finalmente, liberada al medio por los desintegradores; 

incluyendo los procesos ecológicos para la preservación de la flora 

silvestre y fauna silvestre como los de producción, fertilización, 

propagación, riego y aclimatación, que se dan a nivel de genes, 

especies, ecosistemas y paisajes. 

Concluyendo, un escenario es el resultado de una serie de actividades e 

interacciones de los seres vivos, como son los humanos, la flora 

silvestre, la fauna silvestre, etc.; que se producen mediante los 

procesos de propagación, fertilización, riego, aclimatación y 

producción y que dan como resultado un círculo beneficioso entre 

genes, especies, ecosistemas y paisajes; además de contribuir con la 

preservación de todas estas especies mencionadas, especialmente de la 

Flora Silvestre. 
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 Paisaje 

Según Briceño-Ávila, M. (2018), es una “disciplina que siempre ha 

pretendido construirse como un apólogo del asfalto, de sus habitantes 

de las relaciones de éstos entre sí y de las obras resultantes”. Entonces 

lo explícito, lo que es visible al ojo humano, su ensimismamiento por 

elemento del observador será diferencial, dado que la misma vivirá en 

factor de la ubicación de éste, lo que le confiere en consecuencia escalas 

 Escenarios Eco-Culturales 

Guzmán, M. A. N., Chipana, C. A. J., & Apaza, J. M. I. (2020), precisan 

que los escenarios eco-culturales son motores del cambio social en la 

mayoría de los escenarios globales; provisionan servicios ecológicos; 

además son fundamentales para el bienestar humano y para la 

preservación de los ecosistemas. La ciencia ecológica ha demostrado 

que ciertos tipos de escenarios ecológicos culturales  pueden 

transformar radicalmente la capacidad de los ecosistemas para 

proporcionar servicios de sistemas convirtiéndose en importantes 

impulsores de las acciones humanas.  

Por otro lado, Bornaz Bocanegra, J. L., & López Saavedra, L. E. (2019), 

nos dicen que la ecología cultural es concebida fundamentalmente 

como un interés disciplinario que intenta enterarse la dinámica social 

del ser humano desde la interacción entre saber/cultura y el medio 

natural, tomando como base el proceso de noción, la tecnología y la 

corporación de la misión; asimismo, están refiriéndose a un 

razonamiento de exploración social cuyo propósito emplazado es 

"evaluar hasta qué circunscripción los modelos de actitud están 

implicados en la explotación de la circunstancia ambiental, es decir, que 

rasgos conductuales están más vinculados a las actividades de empuje 

y cómo afectan a otros aspectos del saber". 

Concluimos que los escenarios eco-culturales, son aquellos paisajes o 

espacios que promueven las actividades humanas culturales 

desarrollándose en un ambiente natural y posee una condición especial, 

impulsando la dinámica social, turística y económica, brindando 

servicios ecológicos para la relación entre el humano y medio ambiente, 

dando bienestar, además de actividades culturales y esparcimiento. 
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 Ambiente 

Según Tlapalamatl Toscuento, E. (2017, June), es una sede cuya 

extracción es la emoción de la obra o arquitectura resultante del diseño. 

El concepto está en constante revisión por los expertos en este ámbito, 

ya que implica diversas concepciones. Es correcto afirmar que se trata 

de una ocupación creada por el ser humano (es decir, un emplazamiento 

fabricado) con el aséptico de efectuar sus actividades en las condiciones 

que considera apropiadas dentro de ellas. 

Por otro lado, Rosales, M. A., Rincón, F. J., & Millán, L. H. (2016), 

aseveran que es un espacio o motivo que un profesional de la 

construcción crea, desarrolla en una órbita para que un sujeto, una prole, 

un retén, entre otros, puedan hacer de forma razonable y sencillamente 

disímiles. Empero todavía distintas personas pueden ver de manera 

variada una misma configuración, por lo que la visión sería además 

acompañada con la percepción, en tanto que ésta implica un recurso 

selectivo de lo que se ve. 

En primer lugar, Mujica, C. M., Karis, C. M., & Ferraro, R. (2019), 

señalan que el paisaje maneja el lugar normal y las nociones que lo 

conforman, en búsqueda de gestar listado entre lo abiótico y biótico, 

con un utilización natural y es íntegro, aplicando conocimientos de 

biología, urbanismo campestre y cimentación para llegar a un resultado 

óptimo que procure a la naturaleza.  

Se concluye que el paisaje es la relación directa con dos variables 

importantes que son, la percepción, es decir lo que uno observa de 

acuerdo a los niveles de educación y la cultura que se posee. 

Consideremos la realidad física, además del componente 

territorial, como factores primordiales para el diseño del mismo, 

puesto que es la consecuencia de la percepción. En combinación con 

el medio abiótico con lo biótico, se puede formar así espacios 

abiertos con óptimos resultados naturales, aprovechando el lado 

lógico y estético del mismo, aplicando las distintas ramas: biología, 

urbanismo ecológico y 

arquitectura, ayudando así a la preservación de la flora silvestre que lo 

rodea sirviendo como recipiente ecológico y cultural. 
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sus actividades cotidianas: comer, holgar, disfrutar, trabajar, asearse, 

entre las más corrientes. 

Concluyendo que un ambiente, es debidamente diseñado por el 

arquitecto y está relacionado con las actividades que se realizan dentro 

de éste. Es un objeto de la arquitectura que fue creado específicamente 

para el humano para llevar a cabo sus labores cotidianas. 

 Proceso 

Para León Suarez, D. J. (2018), proceso es un ámbito de pasos 

dispuestos con alguna categoría de lógica que se enfoca en obtener 

algún resultado exclusivo. Los procesos son mecanismos de posición 

que diseñan los hombres para mejorar la productividad de algo; para 

decretar una disposición o ampliar determinada variedad de 

información. Puede emplearse en un amplio segmento de contextos, 

como por ejemplo en el ámbito sumarial, en el de la informática o en el 

de la organización. Es importante en este sentido, enfatizar que los 

procesos son procedimientos diseñados para el servicio de aclarar, 

ordenar y priorizar actividades previamente planificadas, como una 

forma determinada de alcanzar metas. 

Concluyendo un proceso es la secuencia de pasos, el cual si fue un orden 

sistemático para la correcta ejecución de un objetivo específico. Este 

tipo de diseño mejora el desempeño del hombre en cualquier tipo de 

ámbito, eliminando así un problema y estando al servicio de las futuras 

actividades que se quieran realizar. 

Para complementar la presente investigación, se tuvo en cuenta los siguientes casos 

de estudio: 

En España, existe un Centro Nacional de Educación Ambiental 

(CENEAM) que promueve la responsabilidad de los ciudadanos en 

relación con el medio ambiente, dedicando sus recursos al servicio de 

todos aquellos colectivos, públicos y privados, que desarrollan 

programas y actividades de educación y formación ambiental. Este 

centro está bajo la dirección del Ministerio para la Transición Ecológica 
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del Gobierno de España. Entre sus líneas de trabajo ofrece programas 

de educación ambiental para escolares de diversos niveles educativos, 

centrados en temas como el agua, la fauna silvestre, el uso sostenible 

de los recursos naturales o las acciones de mejora del entorno. Se 

pueden realizar visitas de estudios dirigidas a grupos que están 

desarrollando cursos o asignaturas relacionadas con el medio ambiente 

o la educación ambiental. Asimismo, se realizan exposiciones, 

seminarios y excursiones didácticas de carácter temático. Del mismo 

modo en diferentes comunidades autónomas de España existen centros 

de educación ambiental que recrean escenarios ecológicos culturales y 

están estratégicamente distribuidos.  En la Comunidad de Madrid existe 

una Red de Centros de Educación Ambiental formada por ocho centros.  

En España, existe Desert City el cual es un invernadero o vivero 

biotecnológico y pensiles botánicos prácticos especializados en el 

cultivo y venta de cubierta vegetal xerofíticos de los cinco continentes, 

contando con más de 400 especies, no solo cactus suerte igualmente 

suculenta y plantas autóctonas de la zona mediterránea. Desert City se 

encuentra en la Autovía A1, Km 25, vía de servicio autoridad Madrid, 

en San Sebastián de los Reyes, sociedad de Madrid España. La floresta 

En Perú, existe el Bosque Natural El Cañoncillo. Es un área de 

conservación privada con bosques secos de algarrobo de hasta 8 – 10 

metros de altura en medio de dunas. Este bosque alberga tres lagunas 

que brindan el escenario perfecto para la vida silvestre: 62 especies de 

aves como el zambullidor de pico grueso, la garza cuca, el pato colorado 

y el Martín pescador, entre otros. También tiene zonas arqueológicas. 

Delimitado en el distrito de San Pedro de Lloc, al costado del río 

Jequetepeque. Gracias a la pinta de su barbecho y sus dunas, es preciso 

para la práctica del sandboard. Todavía se pueden efectuar actividades 

de acampada, por el contrario, deben ser los mismos visitantes quienes 

porten todos los principios necesarios para la acción, ocasión que en el 

mismo atractivo turístico no existen establecimientos que los provean. 

En el albur de alimentos y bebidas, pueden adquirirlas en la finca de 

Tecapa o en el distrito de San José. 
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botánica, de libre entrada, cuenta con un camino indulgente y vencible 

diseñado para tomar el invitado de particulares y visitas guiadas de 

colegios, ayuntamientos o instituciones, contribuyendo de este modo al 

desarrollo de jardines realmente sostenibles y respetuosos con el medio 

ambiente. 

Ante lo expuesto, el problema de investigación gira en torno a la siguiente 

formulación: ¿Cuáles son las necesidades para preservar la flora silvestre vinculada 

a la educación ambiental para proponer escenarios eco-culturales en La Libertad? 

Se resalta que la justificación del estudio, se da de cinco formas: 

 Teórica: la investigación aportará recientes conocimientos acerca de la 

relación y aplicación de la arquitectura en escenarios eco-culturales y 

medio ambiente, a partir del análisis ayudará a los futuros 

investigadores de hallar mejores técnicas del diseño de escenarios eco-

culturales y centros de Educación ambiental valorando el medio 

ambiente  (físico y contextual) para la propuestas de centros de 

Educación Ambiental y creación de escenarios eco-culturales en La 

Libertad. 

 Práctica: el tema de investigación nos permitirá identificar las falencias 

del cuidado de la flora silvestre en La Libertad y la importancia de su 

preservación. Del mismo modo, ayudará a conocer la estrecha 

convivencia entre el medio ambiente y el ser humano mediante una 

propuesta de escenarios eco-culturales, conocer cuáles son las 

actividades de la Educación Ambiental, implementando un sistema de 

integración entre el centro y su contexto natural que permitan a los 

usuarios liberteños su esparcimiento e interacción con la flora silvestre. 

Además, la relevancia del presente estudio radica en la conservación y preservación 

de la flora silvestre liberteña mediante un equipamiento que tenga los recursos 

necesarios para salvaguardar las especies en peligro de extinción. Para lograr esto, se 

 Metodológica: resulta como un archivo de 

n 

asesoramiento para 

investigaciones similares, proporcionando u base al desarrollo de 

otras. 
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tomará y estudiará la flora silvestre liberteñas, también, se acudirá a tecnologías y 

diseños de ambientes amoldados a las necesidades de esta. 

Así también, los resultados alcanzados en la investigación servirán a las futuras 

propuestas de estudios relacionados a la preservación de la flora silvestre vinculadas 

a la educación ambiental proponiendo escenarios eco-culturales. La investigación 

beneficiará a autoridades nacionales y regionales, profesionales y estudiantes 

vinculados a los temas de: Educación Ambiental, preservación de la flora silvestre y 

escenarios eco-culturales. 

De igual forma, es conveniente para los Ingenieros Ambientales, Ingenieros 

Agroindustriales, Docentes de Ciencias Naturales, Arquitectos y estudiantes que 

deseen seguir esta rama de investigación ambiental-arquitectónico, ya que, ayudará 

a la preservación de la flora silvestre mediante la enseñanza de la Educación 

Ambiental proponiendo escenarios eco-culturales para la recreación de los 

pobladores liberteños y fuente de información para los mencionados profesionales. 

La investigación se realizó con el fin de beneficiar a todos los liberteños y a la mejora 

de una sociedad involucrada con el medio ambiente, además, tendrá como objetivo 

conservar los recursos biológicos y culturales de la región y promover la conciencia 

ambiental en la población liberteña de manera recreativa y a través del turismo 

vivencial. Además, el diseño de este Centro promoverá la actividad turística y 

contribuirá al desarrollo regional a través de iniciativas ambientales que desarrollen 

la actividad económica y la producción y generación de empleo.  

Por otro lado, la autora busca, a través de la ejecución del proyecto de 

investigación, lo siguiente: 

 A manera de objetivo general: 

Identificar las necesidades de preservación de la flora silvestre 

vinculados a la educación ambiental para proponer escenarios eco-

culturales en La Libertad – 2019 

 

 A manera de objetivos específicos: 

1. Precisar la cantidad y tipología de la flora silvestre en peligro de 

extinción del Departamento La Libertad. 

2. Definir los procesos y actividades para la preservación de la flora 

silvestre en peligro de extinción de La Libertad. 
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3. Plantear actividades y ambientes para el desarrollo de la Educación 

Ambiental en el departamento de La Libertad.  

4. Identificar los criterios de diseño de escenarios eco-culturales 

vinculados a la mejora de la enseñanza de la educación ambiental en 

el departamento de La Libertad. 
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II.   MÉTODO 

2.1. Diseño de Investigación  

 

Por su tipo: 

 

La investigación es de TIPO DESCRIPTIVA, La función de la investigación 

descriptiva consiste fundamentalmente en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores y 

puede ofrecer la posibilidad de llevar a cabo algún nivel de predicción. 

(Cauas, D. 2015). 

Además, analizará sus elementos exteriores por ejemplo el estado de actual 

en lo que respecta a la flora silvestre, educación ambiental y cómo se 

desarrolla naturalmente en escenarios eco-culturales, observándose sin que 

sean afectados señalando sus características y propiedades con criterios de 

clasificación y dimensión. 

Por su diseño: 

La investigación es NO EXPERIMENTAL, porque controlan las variables 

intervinientes y modificando las variables dependientes de manera de apreciar 

los efectos de las variables independientes. (Cauas, D. 2015). 

Además, ventila datos de un solo instante y en reunión única; describe las 

variables y analiza su incidencia e interrelación en un segundo dato: 

preservación de la flora silvestre vinculada a la educación ambiental, 

observándolas para posteriormente practicar el análisis de éstas. 

 

 

 

 

 



 

  

  

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Variable 

Independiente: 

Preservación 

de la flora 

silvestre 

La 

preservación 

de la flora 

silvestre es el 

conjunto de 

acciones que 

poseen una 

tendencia al 

manejo, uso y 

vigilancia 

responsable de 

la flora 

silvestre, 

siendo este un 

bien común de 

un 

determinado 

territorio, 

asegurando su 

mantenimiento 

y potenciación 

de las 

condiciones 

que representa 

como: la 

identidad y 

costumbre, 

siendo legado 

de las futuras 

generaciones. 

Paéz J. (2017, 

P.41) 

La preservación 

de la flora 

silvestre se dará 

mediante la 

identificación 

de la flora y sus 

procesos de 

preservación. 

Flora 

 

 

Familia Tipo Nominal 

Cantidad 

Mucho 

Ordinal Regular 

Poco 

Origen 

Endémicas 

Nominal 

No endémicas 

Región Natural 

Costa 

Yunga 

Quechua 

Jalca 

Puna 

Janca 

Selva Alta 

Selva Baja 

Procesos 

 

 

Propagación 

Sexual 

Asexual 

Producción 

Actividades 

Ambientes 

Riego 

Equipos 

Sistemas 

Aclimatación 

Condiciones 

Región 

Familia 

 

Tipo 

Cantidad 

Mucho 

Regular 

Poco 

Origen Endémicas 

2.2. Variables, Operacionalización     

 

Tabla 1. Esquema de Variable Independiente 

Fuente: Elaboración propia en base a la guía metodológica de proyecto de investigación  
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VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL  

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Variable 

Independiente: 

escenarios eco-

culturales 

Los 

Escenarios 

Eco-culturales 

son motores 

del cambio 

social 

provisiona de 

servicios 

ecológicos, 

además de ser 

fundamental 

para el 

bienestar 

humano y para 

la 

preservación 

de los 

ecosistemas. 

La ciencia 

ecológica ha 

demostrado 

que ciertos 

tipos de 

escenarios 

ecológicos 

culturales  

pueden 

transformar 

radicalmente 

la capacidad 

de los 

ecosistemas 

para 

proporcionar 

servicios de 

sistemas 

convirtiéndose 

en importantes 

impulsores de 

las acciones 

humanas. 

Graeme. G. 

(2018, p.49) 

 

Los escenarios 

eco-culturales 

se dará 

mediante tres 

aspectos 

fundamentales: 

escenarios, 

espacio, 

procesos y 

servicios. 

Escenario Naturaleza 
Natural 

Nominal 

Artificial 

 

Espacios 

Culturales 
Pasivas 

Activas 

Educativos 

Teórica 

Práctica 

Dinámica 

Recreación 
 

Pasivo 

Activo 

Procesos 

Educativos 

 

Herramientas 

Servicios 

Métodos 

Investigativos Equipos 

Culturales Gestión 

Recreacional Actividades 

Servicios Escenarios 

Ecológicos 

Culturales 

Educativos 

Investigativos 

Tabla 2. Esquema de Variable Dependiente 

Fuente: Elaboración propia en base a la guía metodológica de proyecto de investigación  
 



 

 

2.3. Población y muestra     

   Población 

El tipo de población objetivo está determinada por profesionales 

especialistas en el rubro del tema ambiental, es decir, Ingenieros 

Ambientales, Ingenieros Forestales, Ingenieros Agrícolas y Docentes 

de Ciencias Naturales. Los cuales brindarán la información y data 

necesaria para la investigación, son de nacionalidad peruana, mayores 

de veinticuatro años, además de poseer experiencia laboral y estar 

acreditados por su correspondiente. 

Criterios de inclusión: 

 Habitantes profesionales de 24 años a más, con colegiatura del 

Colegio de Profesores del Perú. 

 

   Muestra 

o No probabilístico 

   

  Habitantes  profesionales  de  24 años a  más,  con colegiatura 

del Colegio de Ingenieros del Perú. 

El tipo de muestreo es no probabilístico por conveniencia, ya que los 

especialistas serían Ingenieros Ambientales, Ingenieros Forestales, 

Ingenieros Agrícolas y Docentes de Ciencias Naturales que conocen 

mejor la realidad de la flora silvestre y escenarios eco-culturales, 

puesto que los resultados  no  buscan generalizarse a toda la población. 

Se trabajó con una muestra diversa o de máxima variación puesto que 

se requiere tener diversas perspectivas de los entrevistados acerca del 

problema de estudio.  
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SUJETO 

PERMANENTE 
CARACTERÍSTICAS 

Ingenieros 

Ambientales 

Edad: 24 años a más 

Sexo: Masculino y Femenino 

Conocimiento: Básico 

Área de trabajo o institución: CIP 

Ingenieros Agrícolas 

Edad: 24 años a más 

Sexo: Masculino y Femenino 

Conocimiento: Básico 

Área de trabajo o institución: CIP 

Ingenieros Forestales 

Edad: 24 años a más 

Sexo: Masculino y Femenino 

Conocimiento: Básico 

Área de trabajo o institución: CIP 

Docentes De Ciencias 

Naturales 

Edad: 30 años a más 

Sexo: Masculino y Femenino 

Conocimiento: Básico 

Área de trabajo o institución: CPPE 

  
Tabla 3. Esquema de caracterización de sujetos 

Fuente: Elaboración propia  
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad   

       Para el levantamiento de datos de la investigación tomando en cuenta las 

variables analizadas, para su aplicación se tuvieron que considerar las 

técnicas e instrumentos que se detallan a continuación: 

 TÉCNICA:  

La técnica que se utilizó en la investigación es: 

La entrevista: ENTREVISTA   

En esta investigación la entrevista constituye el medio por el cual se 

puede obtener la opinión de la muestra seleccionada respecto del 

contenido de las variables y sus dimensiones: preservación de la flora 

silvestre y educación ambiental. 

 

  INSTRUMENTO: 

El instrumento utilizado para la encuesta fue:  

Guía de entrevista: Elaborado sobre la base de un conjunto de 

preguntas abiertas y se aplicará a los ingenieros y docentes del 

departamento de La Libertad. En él, se adjunta información sobre las 

variables en estudio: preservación de la flora silvestre y escenarios eco-

culturales. 

 

   VALIDEZ Y CONFIABILIDAD  

La validez y confiabilidad del estudio propuesto por la opinión y 

análisis de expertos en la materia, quienes dictaminaron que los 

instrumentos que se aplicaron fueron diseñados con el rigor científico 

necesario para obtener los resultados ajustados a lo que persigue la 

investigación. 

 

- La validez de los instrumentos de recolección de datos  

En esta investigación, los instrumentos serán validados por un (1) 

experto, en investigación del área de Ingeniería Forestal. 

 Ing. Roberto Palomino Arrascue 
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- Confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos se someterán a una prueba piloto de observación para 

lo cual se tomará como muestra a seis (6) ingenieros y docentes del 

departamento de La Libertad, 2019; lo cual dio la pauta para corregir 

las preguntas 4 y 8, ya que las respuestas estaban confusas además de 

que no se obtenía la información requerida. (Ver anexo 4) 

2.5. Método de análisis de datos  

Los datos de analizaron en base a la entrevista semiestructurada. La entrevista fue 

procesada utilizando preguntas abiertas dando oportunidad a recibir matices de las 

respuestas, permitiendo ir entrelazando el tema. 

2.6. Aspectos éticos  

En la presente investigación se tomó en consideración los siguientes aspectos 

éticos:  

 La participación será exclusivamente voluntaria; se proveerá la comodidad  

para que el entrevistado, sin ningún tipo de coerción decida si quiere o no 

participar.  

 Toda la información ha sido redactada sin manipulación de datos, los 

ingenieros tanto como educadores firman un acta de compromiso con la 

veracidad de sus respuestas además de su consentimiento. 

 Veracidad y conocimiento básico del tema; con respecto a la educación 

ambiental, preservación de la flora silvestre y escenarios eco-culturales será 

información real e importante, seleccionada y filtrado por gráficos 

estadísticos. 

 

  



 

 
30 

III. RESULTADOS 

 

 Resultados de las entrevistas 

A continuación se presentan los resultados que se obtuvieron en las entrevistas a 

personas clave. Estos resultados están agrupados en dos secciones: Dirigida para 

Ingenieros Ambientales, Ingenieros Forestales e Ingenieros Agrícolas y la otra 

sección dirigida a Docentes especialistas en Ciencias Naturales. 

 

 Dirigido a Ingenieros Ambientales, Ingenieros Forestales e Ingenieros 

Agrícolas (GUÍA DE ENTREVISTA N°01) 

 

Objetivos:  

 Precisar la cantidad y tipología de la flora silvestre en peligro de extinción del 

Departamento La Libertad 

 Definir los procesos y actividades para la preservación de la flora silvestre en peligro 

de extinción de La Libertad. 

 

 

 

1. ¿Importancia de la preservación de la Flora Silvestre? Mencionar tres 

pilares. 

 La Flora y la Vegetación son importantes y se encuentran íntimamente 

relacionados con el Medio Ambiente y el ser humano a todo nivel: nacional y 

mundial, debido a dos aspectos: el ecológico y el económico. En las ciudades, no 

sólo embellecen y descansan la vista; árboles y plantas (áreas verdes) ayudan a la 

descontaminación del aire (fijan el polvo y gases por combustión de motores, 

además mitigan el ruido) y lo oxigenan fijando el CO2. Por otro lado, las áreas 

verdes a manera de bosques: protegen el suelo de las erosiones, evitando 

deslizamientos y arrastres; brindan cobertura y alimento a la fauna silvestre cuyos 

hábitat es el bosque; regulan el escurrimiento superficial rápido de las aguas 

permitiendo la infiltración en el subsuelo, manteniendo la fertilidad del mismo o, 

en su defecto, los bosques restituye la fertilidad de suelo. Finalmente, por lo antes 

COD. 01 
 



 

 
31 

mencionado, la flora en general (áreas verdes: árboles y plantas) se constituye en 

una fuente de alta diversidad de productos medicinales e industriales (gomas, 

resinas, tintes, fibras, aceites, etc.), lo que genera empleo y mejora la calidad de 

vida y dinamiza la economía de la población local.  

2. ¿Cuáles son las especies de Flora Silvestre típicas del Departamento de La 

Libertad? y ¿Cuáles estarían en peligro de extinción? Y ¿Cómo se podría 

clasificar la Flora Silvestre? 

 Desde el establecimiento de la Reserva Nacional de Calipuy en 1981, no 

se tenía un real conocimiento de la flora y vegetación que alberga la Región La 

Libertad, como sucede en muchas de las áreas Protegidas del Estado, pese a ser 

información importante para la ciencia, conservación y gestión adecuada del área. 

Para la Región La Libertad se practicó un análisis con el objetivo de hacer un 

stock de especies vegetales nativas encontradas que comprendió dos etapas: una 

basada en entrevistas y en el compendio de datos de fuentes bibliográficas 

existentes; y, una segunda para cronometrar la agroforestería de cada estofa grano 

nativa registrada basada en 6 criterios. De la primera etapa, se registró un total de 

1403 especies vegetales nativas las cuales 104 estarían en peligro de extinción 

(10%), estas pertenecen a 112 tipologías de familias, de las cuales 11 estarían en 

peligro de extinción (10%). Las tipologías con mayor riqueza son: Puya 

Raimondi, Swietenia Macrophylla, Uncaria Tomentosa, Ismene Amancaes, 

Cinchona Officinalis, Rhizophora Mangle, Polylepis Racemosa, Phragmipedium 

Kovachii, Haplorhus Peruviana Engler, Gentianella Alborosea, Schoenoplectus 

Californicus, Prosopis.  

 De otra parte: la pérdida de hábitats, el sobrepastoreo, el tráfico de 

especies, entre otras, son las causas más resaltantes para que la condición de 

vulnerabilidad, es decir especies florísticas en peligro de extinción, sea una 

realidad. En la Región La Libertad, muy cerca de la Reserva, se ubica uno de los 

rodales más grandes de la Puya Raimondi,  algarrobo y el árbol de la Quina 

(Cinchona officinaliss. La Puya Raimondi, crece sólo en laderas expuestas al sol 

y en suelos de buen drenaje y se afirma que crece por espacio de 100 años y florece 

una sola vez. Después de haber florecido, la planta muere.   
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Figura 1. Flora silvestre en peligro de extinción 

Fuente: Catálogo de Flora -  Ministerio del Ambiente 2016 
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3. ¿Cuál es el proceso técnico legal para frenar la desaparición de la Flora 

Silvestre en La Libertad? 

 

Existen varios procedimientos que se podrían implementar en la Región 

La Libertad para frenar la desaparición de la Flora Silvestre, entre las que 

recomendaría las siguientes: 

a) Recurrir a la norma legal que declara y penaliza la tala excesiva e ilegal de la 

madera, se conseguiría proteger áreas que pueden ser reforestadas haciendo 

uso de la regeneración natural de los árboles utilizando las zanjas de filtración 

y/o el riego tecnificado. 

b) En La Libertad, existen varios tipos de suelo (rocoso, arenoso, arcilloso, 

limoso, orgánico y franco) y, como es sabido, los suelos tienen una vocación 

natural puesto que brindan cobertura vegetal (fertilidad del suelo) y alimento 

para algunas especies de fauna silvestre. En tal sentido, un análisis completo 

del suelo y su clima, acompañado de un ordenamiento territorial, generarían 

espacios geográficos que podrían ser declaradas zonas intangibles (No sólo 

Reservas Naturales, sino también Parques, Jardines, etc), categorizando 

especies en; Peligro Crítico (PC), Peligro (EN), Vulnerable (VU) y Casi 

Amenazada (NT). Evitando así la extinción de algunas especies, 

promoviendo su propagación, por ejemplo, a través de la implementación de 

viveros divididos por el tipo de peligro en que esta flora se encuentra, entre 

otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUELO ROCOSO 

O PEDREGOSO 

SUELOS 

ARENOSOS 

SUELOS 

ARCILLOSAS 

Figura 2. Tipos de Suelo secos en La Libertad 

Fuente: Laboratorio Labs 2018 
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4. ¿Con qué ambientes se deben contar para la investigación de la Flora 

Silvestre? y ¿cuáles son sus características? 

 

Los ambientes que, de acuerdo a criterio personal, funcionarán para la 

investigación de la Flora Silvestre en la Región La Libertad, son los espacios de 

laboratorios, los cuales cuentan con equipos, electroforesis, fungibles y otros, 

albergando a 10 personas como máximo; los viveros, los cuales cuentan con 

depósitos de materiales y herramientas para el manejo de la flora, además, de la 

motobomba que da paso al proceso de riego del lugar y por supuesto el área 

escogida para la propagación y producción de la flora extinta albergando 15 

personas como máximo; invernaderos y territorios conocidos como Áreas 

Naturales Protegidas. La exigencia principal que deben de caracterizar a estas 

áreas es que existan la mayor cantidad de especies nativas, logrando así 

observarlas en su estado natural, tomando en cuenta la silvicultura de cada una de 

las especies (sobre todo de las que están en vía de extinción) para así poder 

gestionar de mejor manera su reproducción.   

SUELOS 

LIMOSOS 

SUELOS 

ORGÁNICOS 

SUELOS 

FRANCOS 

Figura 3. Tipos de Suelo húmedos en La Libertad 
Fuente: Laboratorio Labs 2018 
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5. ¿Qué actividades se desarrollan para obtener exitosamente la  preservación 

de la Flora Silvestre? 

 La Libertad realmente desconozco de actividades que se ejecutan en busca 

de la preservación y producción de la Flora Silvestre. Sin embargo, podría sugerir 

las siguientes: 

 A nivel de educación: Incrementar cursos de conservación de flora silvestre, 

desde el nivel primario, implementar cursos de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente, hasta el nivel profesional, técnico y superior. 

 En el proceso de producción, se puede usar los frutos de la flora ya germinada 

para generar recursos autosustentables, como son: la compra y venta de la 

flora, la cual se desarrollaría en puestos de venta; el consumo de los frutos o 

flora para los usuarios del centro, el cual se desarrollaría en un comedor con 

cocina y almacén. 

 Crear proyectos de reforestación para la lucha contra el calentamiento global, 

autogenerar proyectos de producción y propagación de la flora silvestre. 

6. ¿Qué tipos de tecnologías nuevas y sostenibles se aplican en los centros de 

preservación de la Flora Silvestre?  

Las que se deberían de implementar y brindarles la importancia necesaria 

en la Región La Libertad son:  

 PARA LA FLORA: Uso de la Regeneración Natural de los Bosques y Uso 

de Viveros. 

El software BipartGraph que detecta con anterioridad 

las especies en peligro de extinción y pronostica las 

consecuencias en las variaciones de ecosistemas 

naturales. 

Técnicas de imagen digital 3D para su estudio floral 

además de generar investigación avanzada. 

Los cuales en su mayoría se desarrollarían en ambientes multimedia, con uso 

de computadoras, proyectores, etc. 
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7. Para la preservación de una especie maltratada ¿Cuáles son los procesos que 

se deben aplicar? 

 PARA LA FLORA: Riego tecnificado, producción en Viveros, Zanjas de 

Infiltración y Alta Tecnología, las cuales son 

excavaciones en forma de canales para almacenar agua, 

ya sea de lluvia o del clima, manteniendo así los 

ESCENARIOS ECO-CULTURALES que se proponen 

de manera natural y autosustentable: Deben estar en 

plantaciones permanentes, con pendiente de 10 a 40%, 

a 10 a 20 metros de distancia entre zanjas. 

8. ¿Cuál es la proporción de suelo adecuado que un especialista pueda manejar 

para su buen mantenimiento, y preservación de la Flora Silvestre? 

Depende de cuánto se requiera producir. Ejemplo: si se quieres producir: 

1´000,000 de especies 

Camas de repique: 1 - 2Ha 

Camas de almácigo: 1 – 2 Ha 

 

 

 

 

1. ¿Importancia de la preservación de la Flora Silvestre? Mencionar tres 

pilares. 

 La importancia de la preservación de la forma, viene del sentido ambiental, 

alimentario y económico, ya que, la vegetación es necesaria para la sobrevivencia 

de los humanos limpiando el aire que respiramos, además de ser alimento para un 

gran número de animales herbívoros y humanos, por último su producción y venta 

genera recursos económicos relevantes.  

COD. 02 
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2. ¿Cuáles son las especies de Flora Silvestre típicas del Departamento de La 

Libertad?; ¿Cuáles estarían en peligro de extinción? y; ¿Cómo se podría 

clasificar la Flora Silvestre?  

La flora silvestre cuenta con una cantidad aproximadamente de 1403 

especies nativas registradas, dividiéndose en 116 familias, cerca de la décima 

parte estaría en peligro de extinción y las que son de mayor relevancia serían: la 

uña de gato, el algarrobo, la Puya Raimondi, el Mangle, las Orquídeas, el Árbol 

de la Quina, entre otros. 

Lo ideal para la clasificación de la flora silvestre, es agruparlas de acuerdo 

a sus mismas condiciones físicas, es decir, en el ambiente en donde crecen ya sea 

su temperatura, el sustrato de su suelo, sus metros sobre el nivel del mar, etc. 

Teniendo en cuenta que la investigación está dirigida al territorio peruano mi 

recomendación es clasificarlo de acuerdo a sus regiones naturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 4. Regiones Naturales del Perú según su m.s.n.m. 

Fuente: Elaboración Propia 2019 
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3. ¿Cuál es el proceso técnico legal para frenar la desaparición de la Flora 

Silvestre en La Libertad? 

El proceso técnico legal no está definido, lo más cercano que se conoce 

es el:  

 Decreto Supremo que aprueba la actualización de la lista de 

clasificación y categorización de las especies amenazadas de 

fauna silvestre legalmente protegidas. 

 El Decreto Supremo que aprueba la actualización de la lista de 

clasificación y categorización de las especies amenazadas de 

flora silvestre legalmente protegidas. 

 Decreto Supremo que aprueba la categorización de especies 

amenazadas de la flora silvestre. 

En donde se mencionan la categorización de las especies el número 

aproximado para el año 1992, dividendo en; Peligro Crítico (PC), 

Peligro (EN), Vulnerable (VU) y Casi Amenazada (NT). 

 

4. ¿Con qué ambientes se deben contar para la investigación de la Flora 

Silvestre? y ¿Cuáles son sus características? 

Principalmente el estudio de la flora silvestre se da en ambientes como los 

laboratorios, en donde se lleva a cabo la propagación de las plantas de manera 

asexual, la mutación, la germinación, entre otras, cuenta con todos los utensilios, 

herramientas y equipos adecuados para el desarrollo de estos experimentos o 

investigaciones. Por otra parte tenemos a los depósitos de material biológico  que 

bien son colocados dentro de los mismos laboratorios, en este establecimiento se 

guardan y catalogan las muestras de plantas, ADN 7 , etc., para usarse 

posteriormente en investigaciones o experimentos de laboratorio. 

Tenemos también, el vivero o huerto, que es en donde la flora se le da 

mantenimiento, se observa su crecimiento y constantemente se le hace un chequeo 

de su desarrollo, este usualmente está alejado de los laboratorios, lo cual no me 

parece correcto, ya que, la examinación de la planta sería mucho más rápido. 

  

                                                             
7 Molécula con información genética 
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5. Para la preservación de una especie maltratada ¿Cuáles son los procesos que 

se deben aplicar? 

Se utilizan muchos procesos para la preservación de la flora silvestre pero 

los más importantes son: El Proceso Propagación, El Proceso Riego, El Proceso 

de Producción y El Proceso Aclimatación, entre otras más tenemos: Proceso de 

fertilización, Proceso de control de malezas, Proceso de Sustrato, etc. 

El Proceso de Propagación, este proceso propaga las especies de plantas, y su 

utilidad varían según sus características reproductivas, de su desarrollo y 

crecimiento; además, de su nivel hídrico. Cuando la semilla no es de fácil 

germinación o está bajo su nivel de reproducción, es favorable usar el proceso de 

propagación vegetativa, es decir, obtener plantas independientes a partir de una 

parte de ellas. Antes de comenzar este proceso de debe tener en cuenta que, 

inicialmente se debe realizar una plantación de la colecta del material que se desea 

propagar, luego una investigación exploratoria para conocer las características 

geográficas, ecológicas e históricas, su ecosistema, formulando la planeación y las 

salidas al campo. Como primer paso de esta investigación exploratorio se debe 

definir los criterios de selección, en el paso dos, se selecciona especies de la oferta 

regional, a partir de los estudios realizados como por ejemplo, la Puya Raimondi, 

la Uña de gato, el Algarrobo, etc., en  el paso tres se realizan guías de campo de 

las especies ya seleccionadas, aquí se recomienda agrupar las especies por familias 

o tipos de vegetación en donde se incluya su muestra fotográfica, en el paso cuatro, 

se ubica las especies en el ambiente previamente diseñado para estas y por última 

se seleccionan estos escenarios y se planean las visitas. Este proceso cuenta con 

tres etapas: Etapa de establecimiento, Etapa de crecimiento y Etapa de 

endurecimiento. 
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a) El proceso de Propagación se produce de la siguiente manera: Propagación 

Sexual, donde se obtienen nuevas especies de plantas a partir de la semilla; 

ésta es un óvulo fecundado ya maduro que contiene un embrión. La semilla 

por ser pequeña es más fácil para transportar, recolectar, estudiar y almacenar. 

Las semillas se pueden recolectar en: Semillas y Frutos, aquí se busca obtener 

que posea diversidad y variabilidad genética; adicionalmente es importante 

conocer la época de dispersión, es decir cuando estas se abren y la Expresión 

de Bancos de Semillas, aquí se provee de material para su multiplicación, 

además de brindar información para su preservación que consiste en analizar 

una muestra de suelo. Otro proceso es la Propagación Asexual: cuando la 

especie es reproducida mediante un tejido, un órgano o una célula. Ésta se 

puede dar según su estructura vegetativa, para así generar un nuevo individuo 

que está genéticamente igual al anterior, mediante: los fragmentos de hojas, 

tallos o raíces, es decir mediante pedazos separados de la especie, luego de un 

problema o al terminar el ciclo de vida de la planta; también se da según su 

cultivo de tejidos, es decir, fragmentos de órganos de la planta, estando 

relacionados con la propagación clonal, se obtienen líneas de especies 

genéticamente uniformes, con fines experimentales. 
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  Lugar: Zonas 
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o Aire libre 

Figura 5. Etapas para el Proceso de Propagación 

Fuente: Perú lugares ecológicos 2018 
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b) El Proceso de Producción, antes de aplicar se debe constituir un espacio de 

investigación y producción en donde se realicen tratamientos de germinación, 

el mantenimiento y cuidado de las especies. En el vivero se controlan y 

previenen todo tipo de enfermedades y efectos de los depredadores, se le 

brinda las condiciones climáticas óptimas para su desarrollo y preservación.  

Antes de la construcción del vivero se debe establecer el objetivo de este y su 

capacidad de producción, además de tomar en cuenta sus características: El 

área disponible, el tipo de suelo, la iluminación, sus condiciones ambientales, 

los costos de la luz y sus vías de acceso para la entrada y salida del material. 

Posee factores:  

 

Tabla 4. Esquema de métodos de propagación útiles para obtener especies nativas en proyectos 

de restauración ecológica 

Fuente: Elaboración propia  
 

Semillas 
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El vivero debe brindar condiciones adecuadas para su germinación, el 

desarrollo de las especies y el crecimiento, teniendo como referencia sus 

condiciones naturales, dependiendo del tipo y de la zona en las que se 

desarrollan. Concluyendo con las áreas respectivas para el vivero: Área de 

depósito, el cual está destinado a guardar los equipos, semillas y herramientas. 

Este lugar es fresco, posee una buena ventilación y poca luz; Área de 

preparación del sustrato, destinado a la limpieza y la preparación de la mezcla, 

el cual es amplio y cubierto; Área de desplazamiento, circulación, usualmente 

de piedra; Área de manejo de residuos, brinda el manejo adecuado de los 

FACTORES 

FÍSICOS 

FACTORES 

BIÓTICOS 

 

FACTORES 

SOCIALES 

 

Se conoce la flora y sus 

factores de crecimiento 

(ancho y altura), ya 

que, influye en diseño 

espacial del VIVERO 

(distribución espacial 

con bandejas, camas, 

cuberas, mesones) 

En cada de estas fases 

se hacen necesarios 

ambientes físicos de 

LONGITUD 

VERTICAL MAYOR. 

 

El VIVERO, debe 

contar con el capital 

humano, éste debe 

brindar ESPACIOS, 

para la divulgación y 

educación útiles para 

proyectos de 

preservación ecológica 

con participación 

humanitaria. 

 

 

Un VIVERO puede 

tener condiciones 

controladas 

(INVERNADERO 

CON SISTEMA DE 

ENFRIAMIENTO), 

semicontroladas, o no 

controladas (AIRE 

LIBRE). Conforme a la 

flora que se quiera 

propagar. 

Requerirá un 

ESPACIO para la 

PREPARACIÓN DEL 

MATERIAL (limpieza 

y tratamientos), un 

ALMACÉN 

(materiales, 

herramientas e 

insumos) 

Figura 6. Factores para el Proceso de Producción 
Fuente: Elaboración propia 2019 
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desechos, como las malezas y hojas secas; Área para propagación, usualmente 

posee invernaderos donde se controla la temperatura, dentro tiene la zona de 

limpieza de semillas y otra de germinación de semillas; Área para el 

crecimiento, esta se da según las condiciones climáticas en donde crecen las 

plantas, en este caso por regiones, esta puede poseer sectores cubiertos por 

plástico transparente y zonas al aire libre. Es necesario contar con los 

materiales, equipos y herramientas adecuadas para el funcionamiento del 

vivero como son: 

 

 

 

Una vez que ya se tienen todas estas condiciones se procede a considerar: los 

tiempos de búsqueda de las especies, la limpieza de estos y la aplicación de 

los procesos de propagación, tener de manera clara las etapas de desarrollo y 

su duración para la producción (establecimiento, crecimiento, 

endurecimiento). Posteriormente se desarrollan las actividades como, el 

MATERIALES 

Todos los METERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, son colocados en el ALMACÉN 

DENTRO DEL INVERNADERO O VIVERO. 

EQUIPOS HERRAMIENTAS 

 Para el 

INVERNADERO: 

madera, 

polietileno calibre 

8 con filtro UV. 

 Para la 

SIEMBRA: 

bandejas, 

sustratos, abonos.  

 Sistema de 

RIEGO: 

mangueras, tubos, 

aspersores. 

 Termómetro: 

temperatura.  

 Hidrómetro: 

humedad. 

 pH-metro: medir 

PH. 

 

 Construcción del 

VIVERO: taladro,  

martillo, serrucho,  

juego de llaves. 

 Propagación: 

tijeras, machetes, 

podadoras, 

regaderas.  

 

Figura 7. Datos específicos para el buen funcionamiento de un Vivero o Invernadero 

Fuente: MINAG - AGRORURAL - Módulo vivero de plantaciones forestales 2017 
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apunte del desarrollo de las especies, conocer los requisitos ambientales, como 

sus materiales y herramientas, el cálculo del espacio por el tamaño de cada 

especie, y por último el registro de la flora silvestre de acuerdo a su 

germinación y crecimiento.  
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Figura 8. Registro de la flora silvestre amenazada de acuerdo a su germinación y crecimiento 

Fuente: MINAG - AGRORURAL 2018 
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c. Proceso de Riego, suministra el agua para las especies, este es oportuno 

en cuanto el horario de riego y su cantidad, se da como mínimo una vez al 

día a primera hora o cuando cae la tarde. Existen un sin número de sistemas 

de riego como el de aspersión y por goteo o sub-irrigación; el personal 

debe estar calificado para la construcción, y el diseño justificable sistema 

de riego. El riego por aspersión; es una lluvia uniforme sobre los sectores 

de la plantación, con tal intensidad que el agua se filtre en el mismo punto 

donde cae, los elementos que componen estos equipos son: Motobomba; 

la cual impulsa el agua, red de tuberías y tuberías laterales; que están 

acopladas a los aspersores utilizando la estación de bombeo, y los 

accesorios;  que son las boquillas. En cuanto su clasificación tenemos de 

dos tipos: Estacionarios (Móviles y Fijos) y de Desplazamiento 

ininterrumpido  (Ramales desplazables y Aspersor gigante), para el 

Sistema por Goteo, permite conducir a red de agua a través de tuberías y 

aplicarlas en los cultivos mediante emisores, es indispensable el equipo de 

bombeo para distribuir el agua ayudando al impulso de esta, las tuberías 

de conducción, las cuales deben estar perforadas cada 10 cm o 20 cm y en 

ocasiones utilizar aparatos de control, es decir una máquina de riego 

automático.  

a. Proceso de Aclimatación, es en donde se realiza una evaluación sobre las 

condiciones ambientales de la flora silvestre para posteriormente 

clasificarlas de acuerdo a sus características físicas y ambientales de 

acuerdo a la  zona donde se desarrollan, para este proceso en primera 

instancia de debe conocer las condiciones de cada tipo de especies y 

clasificarlas según la región donde se desarrollan como es el caso de la 

Región Quechua, región natural específicamente se ubica en la sierra, es 

un clima frio en donde va desde los 12 °C a los 17°C, la Región Yunga o 

Zona de Valles son para las regiones que poseen un clima semicálido o 

subtropical, es la segunda región tomando en cuenta su altitud, es decir, 

un clima medio en donde va desde los 17 °C a 24 °C, la Región Costa, al 

igual que la Región Yunga posee un clima subtropical cálido pero también 

un clima árido por sus altas temperaturas, de aproximadamente > 21°C, 

además de tomar en cuenta su establecimiento, crecimiento y desarrollo; 

replicándose en el vivero.  
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6. ¿Qué actividades se desarrollan para obtener exitosamente la  preservación 

de la Flora Silvestre? 

 En la Región La Libertad realmente desconozco de actividades que se 

ejecuten en busca de la preservación de la Flora Silvestre. Conozco que algunas 

entidades del estado con el apoyo de El Gobierno Regional de La Libertad realizan 

eventos y jornadas relacionadas a temas ambientales en donde participa el 

SEGAT 8 , como es el mejoramiento del Jardín Botánico, la Gerencia de 

Agricultura, organizando charlas a los campesinos o personas emprendedoras los 

cuales desean capacitarse para la comercialización y preservación de sus especies, 

entre otros. 

 

 

 

 

                                                             
8 Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo 

Figura 9. Pisos térmicos según el Proceso de Aclimatación 

Fuente: Elaboración Propia 2019 
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7. ¿Qué tipos de tecnologías nuevas y sostenibles se aplican en los centros de 

preservación de la Flora Silvestre?   

Para la preservación de la flora generalmente se utilizan los Invernaderos, 

está relacionado con los procesos antes mencionados y aún más, con el Proceso 

de Producción y sus factores bióticos de cada especie de flora, para esto el 

Invernadero debe poseer tres componentes específicas: 

o Una estructura, puede ser de material de madera, acero o aluminio. 

1. Transformar la orientación de la circulación del aire en el 

ambiente es decir maximizar la ventilación. 

2. Reforma tendiente a disminuir los elementos estructurales de 

ajuste en el techo para tener mayor luminosidad dentro de los 

invernaderos y aumentar así el acceso del sol (iluminación 

natural) y las áreas de ventilación. 

o Cubierta, necesariamente de material traslúcido permitiendo el paso 

del sol (iluminación): plásticos que son flexibles: policloruro de vinilo 

(PVC), polietileno de baja densidad (PE) o el policarbonato (PC.), 

mediante canales para la ventilación, sistema de control lumínico, 

suplir la luz durante el invierno. 

1. Uso de ventanas ( área,  posición y  forma) a fin de reducir la 

temperatura y el consumo de energías dentro del ambiente por 

medio de materiales que optimizan el hermetismo dentro del 

invernadero y lo hace tener mayor eficacia en materia 

energética, ambiental y desarrollo de las especies.  

2. Sistemas de fijación de los materiales del techo y envolvente 

del ambiente a la estructura del huerto o invernadero mediante 

la combinación de un elemento rígido fijo y un elemento móvil 

flexible facilita su acoplamiento. Esta invención minimiza el 

número de elementos utilizados para fijar la cubierta a la 

estructura y garantiza una adecuada sujeción y apotegma 

durabilidad. 

o Sistemas adicionales para el agente del vendaval, temperatura, 

humedad, iluminación y grado de CO2 (inyecciones de CO2) 

1. Optimización de la tolerancia y el cierre de los sistemas de 

ventilación del linde o cubierta. Dichas invenciones están 
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clasificadas en dos: aperturas manuales y aperturas 

automatizadas. 

2. El diseño e ingenio en muebles con entrepaños para 

distribución y movimiento de productos cosechados de flora 

silvestre que reducen la mano de obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Los factores bióticos son de importancia ya que ellas nos indican las 

proporciones de los ambientes y espacios de un : Invernadero, 

Laboratorio o Vivero, según las dimensiones de cada una de las 

especies amenazadas: 

 

1. Ambiente externo (Campo): 

1. Caoba  20 metros Yunga 

2. Uña de gato  17 metros Costa 

3. Árbol de la Quina 15 metros  Quechua 

4. Puya Raimondi  12 metros Quechua 

5. Árbol de Algarrobo 10 metros  Costa 

Figura 10. Diseño de invernadero orientado 

según la posición del sol y mallas solares 

Fuente: Elaboración Propia 2019 
 



 

 
49 

2. Ambiente externo e interno (Campo o Invernadero): 

1. Árbol de Carzo  8 metros  Yunga 

2. La Queñoa  7 metros  Quechua 

3. Totora  4 metros  Costa 

4. Mangle  2 metros  Costa 

3. Ambiente interno (Invernadero): 

1. Orquídea “Zapatito”  40 cm.  Costa 

2. Hercampuri  40 cm.  Yunga 

3. Flor de Amancaes  30 cm.  Yunga 

 

 

 

 

8. ¿Cuál es la proporción de suelo adecuado que un especialista pueda manejar 

para su buen mantenimiento, preservación de la Flora Silvestre? 

La recomendación es primero conocer las facultades y características de las 

especies que se quiere producir y mantener, ya que si son especies arbóreas poseen 

tamaños de copas distintas, igualmente con la flora, usualmente el tamaño varía 

en su raíz.  

Laboratorio Invernadero 

Campo 

Figura 11. Relación directa entre Campo, Invernadero y 

Laboratorio 

Fuente: Elaboración Propia 2019 
 

3. 

1. 

2. 
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Objetivo.  

 Plantear actividades y ambientes para el desarrollo de la Educación 

Ambiental en el departamento de La Libertad.  

 

 

 

1. ¿En qué se basa la importancia del desarrollo de la Educación Ambiental en 

la Libertad? 

En promover la práctica de hábitos para el cuidado del medio ambiente por parte 

de la población escolar. 

2. ¿Cuáles serían las estrategias de enseñanza para desarrollar la Educación 

Ambiental? 

Desarrollo de clases con mayor contacto con la naturaleza, reforzar con videos 

ilustrativos de los cambios climáticos y sus efectos en la vida, formación y 

desarrollo de proyectos de Gestión Ambiental. 

3. ¿Con qué número y/o grupos de alumnos se puede desarrollar efectivamente 

la enseñanza de la Educación Ambiental? 

Se debe contar con la participación de ambos niveles, primaria y secundaria, el 

número adecuado para la enseñanza efectiva es de 25 alumnos por aula. 

4. ¿Con qué espacios se deben contar para el desarrollo de la Educación 

Ambiental? Y ¿Con qué recursos/instrumentos contaría? 

Biohuerto escolar y otros espacios de áreas verdes para la observación más 

objetivas de algunos temas de estudios. 

5. ¿Qué actividades se desarrollarían para obtener exitosamente la enseñanza 

y difusión de la Educación Ambiental en la Libertad? 

Técnicas para reducir la contaminación ambiental; campañas de limpieza, 

reciclaje, pasacalles con mensajes relevantes de concientización ambiental y 

COD. 03 
 

 Dirigido a Docentes Especialistas en Ciencias Naturales (GUÍA DE 

ENTREVISTA N°02) 
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social, charlas ambientales en espacios exteriores, además de diplomados 

vivenciales referidos a estos temas.  

 

 

 

 

 

 

1. ¿En qué se basa la importancia del desarrollo de la Educación Ambiental en 

la Libertad? 

Para mejorar la cultura y educación ambiental, tenemos que promover en los 

estudiantes la práctica de la preservación del medio ambiente, así empezaremos a 

desarrollar una educación ambiental “concientizando” con proyectos ambientales. 

2. ¿Cuáles serían las estrategias de enseñanza para desarrollar la Educación 

Ambiental? 

A través de sesiones de aprendizaje vivenciales, proyectos ecológicos. 

3. ¿Con qué número y/o grupos de alumnos se puede desarrollar efectivamente 

la enseñanza de la Educación Ambiental? 

Con todo el alumnado, si manejamos una buena organización y formación de 

equipos de trabajo de 20 personas, de manera tal que el trabajo quede distribuido. 

 

 

 

COD. 04 
 

AFORO 25 ALUMNOS X AULA 

Vegetación 

Asoleamiento 

Aula 

Figura 12. Diseño y aforo de aulas relacionado a la vegetación y el asoleamiento 

Fuente: Elaboración Propia 2019 
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4. ¿Qué actividades se desarrollarían para obtener exitosamente la enseñanza 

y difusión de la Educación Ambiental en la Libertad? 

Trabajos teóricos prácticos respecto a la cultura y ecología, ejecución de proyectos 

ambientales como la creación de plantaciones hidropónicas, creación de eventos 

ambientales inter-escolares. 

5. ¿Con qué espacios se deben contar para el desarrollo de la Educación 

Ambiental? Y ¿Con qué recursos/instrumentos contaría? 

Con espacios libres como el biohuerto donde el alumno observe y tenga contacto 

directo con el medio ambiente. Además es importante sectorizar estos diferente 

grupos de personas, ya sea, por edades o intereses, en dichos ambientes, 

usualmente para niños menores de 5 años, se cuentan con ambientes amplios, 

iluminados y ventilados, preferible teniendo contacto directo de la naturaleza,  y 

un servicio higiénico que se ajuste a sus necesidades. Para adolescentes, se 

necesitan ambientes preparados para brindar cátedras, aulas escalonadas o 

especializadas para brindar clases o charlas, igualmente con salones multimedias 

para tener conexión vía internet, todos estos ambientes contando con iluminación 

y ventilación. Para las personas pre-profesionales o profesionales, más que todo 

laboratorios especializados para la flora silvestre, teniendo en cuenta que: una 

zona de lockers para dejar implementos de trabajos, zona de asepsia, zona de 

trabajo, zona multimedia, zona de huerto, zona de lavado de materiales, además 

de implementar un SS.HH. dentro de este laboratorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFORO 20 ALUMNOS X AULA 

Vegetación 

Asoleamiento 

Aula escalonada 

Biohuerto 

Figura 13. Diseño y aforo de aulas escalonadas relacionado a la vegetación y 
asoleamiento 

Fuente: Elaboración Propia 2019 
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1. ¿En qué se basa la importancia del desarrollo de la Educación Ambiental en 

la Libertad? 

La adiestramiento ambiental/ Educación ambiental, es un destacado que proceso 

que interminable en que los individuos y las comunidades adquieren equidad de 

su panorama o ambiente, aprenden los conocimientos, los utilidad, las destrezas, 

la vivencia y laudo de los problemas ambientales presentes y futuros. 

¿Cuáles serían las estrategias de enseñanza para el desarrollar la Educación 

Ambiental?  

 

 

 

 

 

COD. 05 
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Tabla 5. Cuadro de estrategias y actividades para la Educación Ambiental 

Fuente: Elaboración Propia 2019 
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2. ¿Con qué número y/o grupos de alumnos se puede desarrollar efectivamente 

la enseñanza de la Educación Ambiental? 

El alumnado debe ser formado desde el nivel primario contando con un número 

ideal de 20 alumnos, fortalecer en el nivel secundario con un grupo de 30 alumnos 

para así dar una enseñanza efectiva. 

3. ¿Qué actividades se desarrollarían para obtener exitosamente la enseñanza 

y difusión de la Educación Ambiental en la Libertad? 

Campañas de concientización, reciclaje, manejo de residuos sólidos, biohuertos, 

áreas-verdes, ahorro del agua, conferencias sobre la cultura ecológica, diplomados 

acerca la cultura ambiental, cursos vivenciales ecológicos. 

4. ¿Con qué espacios se deben contar para el desarrollo de la Educación 

Ambiental? Y ¿Con qué recursos/instrumentos contaría? 

Se debe utilizar los espacios mínimos y convertirlos en biohuertos, en espacios 

verdes. Se debe contar con el apoyo de los padres de familia de los estudiantes y 

de la comunidad. Además de proponer salas audiovisuales para la difusión de la 

educación ambiental. Es de total relevancia tomar en cuenta los materiales que se 

van a utilizar para la construcción de dichos ambientes y su mobiliario, ya que, 

sería adecuado hacer una propuesta de material rústico o de madera reciclada, 

ayudando con la sostenibilidad y siendo eco-amigable. 

 

 

 

 

 

 

1. ¿En qué se basa la importancia del desarrollo de la Educación Ambiental? 

La Educación ambiental, importa ya que relaciona al ser humano con el medio 

que lo rodea, es decir, el contexto. Imparte conciencia sobre el cuidado y 

preservación del medio que lo rodea, haciendo un cambio de actitud, 

implementándola con la educación se logra una consciencia de preservación no 

del momento, sino, duradera y constante, logrando la preservación del ambiente 

y de nuestros recursos naturales. 

COD. 06 
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2. ¿Cuáles serían las estrategias de enseñanza para desarrollar la Educación 

Ambiental? 

 Círculos de estudios 

 Experiencia vivencial 

 Visitas técnicas 

 Clases en laboratorio 

 Visitas guiadas 

3. ¿Con qué número y/o grupos de alumnos se puede desarrollar 

efectivamente la enseñanza de la Educación Ambiental? 

MINEDU establece un número específico de alumnos (cifra máxima) por clase, 

en el nivel inicial (3 – 5 años) nos pone una cifra de 15 estudiantes como máximo, 

para el nivel de primaria y secundaria (6 – 17 años)  es de 20  alumnos como 

máximo y de nivel superior, técnica y profesional (>18 años) es de máximo 30 

alumnos. También se toma en cuenta la Norma A.040.  

  

Figura 14. Norma A.040 - Educación 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020 
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Orientación y asolamiento
se tomará en cuenta el
clima, viento y el recorrido
del sol.

El dimensionamiento estará
basado en medidas y
proporicones del cuerpo
humano.

Altura mínima de 2.50 m.

Ventilación Alta y cruzada.

Volumen del aire 4.5 mt3 x
alumno.

Iluminación natural
distribuida con
uniformidad.

El área de vanos para
iluminación como mínimo
es de 20%.
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Deberán cumplir con
las Normas A-.010
"Condiciomes
Generales de Diseñi" y
A.130 "Requisitos de
Seguridad" del
Reglamento.
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Las circulciones
horizontales de uso
obligado por los
alumnos deben estar
techadas.
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Auditorios ->según el 
número de asientos

Salas de uso múltiple -
> 1.0 mt2 por persona

Salas de clase -> 1.5 
mt2 por personas

Camarines, gimnasios-
>4.0 mt2 por persona

Tallares, Laboratorios, 
Bibliotecas -> 5.0 mt2 
por persona

Ambientes de uso 
administrativo -> 10.0 
mt2 por persona
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4. ¿Qué actividades se desarrollarían para obtener exitosamente la enseñanza 

y difusión de la Educación Ambiental en la Libertad? 

Las actividades se deben clasificar según niveles educativos y edades, ya que, 

la enseñanza de un infante es diferente a la de un universitario: 

 Cuando se quiere enseñar a un infante es importante motivar según 

prácticas dinámicas como son: El uso de la Internet con la presentación 

de videos y fotos como lo son dibujos animados interactivos relacionados 

con el tema de la preservación, el manejo o utilización de juguetes y 

juegos además de las actividades lúdicas (juegos de mesa) como son la 

implementación de la dinámica “sintiendo el bosque en el aula” o “El 

rincón del reciclaje” y muchas otras en donde sale a la luz la creatividad 

del docente, la utilización del cuento como la dinámica del 

“Cuentacuentos ecológicos” , la utilización del teatro o la dramatización  

como una dinámica de “El teatro en el bosque” o “Las marionetas 

ecológicas” además de utilizar los recursos ecológicos del mismo recinto 

como suelen ser las dinámicas de “Nuestros árboles hacen bosques” o 

“Perdidos en el laberinto”. 

 En el nivel primario y secundario los niños ya son más conscientes de las 

actividades que se realizan, conocen el método teórico y realizan 

actividades de mayor grado de dificultad y de reflexión. Las actividades 

serían: El arte a través de la dinámica Artistas del Clima mediante las 

manualidades, los videos-forum, en donde los docentes brindan clases de 

manera virtual (internacionales o nacionales), además de conferencias, la 

dinámica Alerta CO2 se sabe que el CO2 es uno de los mayores 

contaminantes de nuestro ambiente (aire) para frenarlo se pone en práctica 

la actividad de “Plantar mi árbol” generando sensibilización a los niños, 

otra dinámica sería Sin energías en la ciudad, planteando la utilización del 

diseño para generar proyectos como invernaderos para captar la energía y 

calor natural mediante estos, realizar exámenes dinámicos mediante la 

WebQuest 9 , también la dinámica de la Dramatización y la Cultura 

mediante las actividades el “El pago a la tierra”, Pachamama” e “Inti 

Raymi” rituales pertenecientes a nuestro país preservando así también la 

                                                             
9 Cuestionario interactivo en línea 
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tradición y cultura peruana, la dinámica de presentación de los proyectos 

ecológicos presentados en el centro como lo harían las instituciones 

asociadas a dicho centro mediante las actividades como la institución 

educativa que recolectó mayor número de botellas, juegos ecológicos 

inter-escolares, las ferias , entre otras y por último la dinámica teórica que 

sería acerca del Material bibliográfico respecto a la educación ambiental, 

o los resultados de diferentes investigaciones o trabajos académicos como 

las monografías, artículos de opinión etc. 

 En el nivel superior, técnico y profesional, se tiene madurez intelectual 

personas con mayor formación y de difícil intervención aún más teóricas, 

aquí se toma en cuenta con mayor arraigo inculcar teoría y conciencia 

como por ejemplo con la dinámica de interpretación del patrimonio 

mediante el conocimiento y estudio de la Historia de la educación 

ambiental el desarrollo de nuestra cultura y ecología , conocer también 

nuestra flora silvestre el tipo de especies tiene cuáles serían las más 

importantes, es decir, las que se debe proteger más y estarían en peligro 

de extinción, se realizarán dinámicas como encuentros y congresos con 

profesionales de nuestro territorio así como internacionales mediante 

eventos de preservación de la flora silvestre, ecológica y culturas u otros 

temas relacionados a la educación ambiental, la dinámica como son las 

exposiciones orales de los trabajos realizados en el mismo centro o en 

otras instituciones educativas, las tesis, monografías, etc., también es 

importante no excluir de las actividades vivenciales como dinámica de 

excursiones, la dinámica de la realización de los diplomados con las 

actividades de especializaciones de la flora silvestre ecológicas y 

culturales u otros temas acorde al tema de la educación ambiental y 

ecológicas- culturales, las exhibiciones de los trabajos realizados y 

proyectos internacionales o nacionales que son ejemplos de éxito para 

nuestro país, importante también mencionar la dinámica de la 

manipulación de las especies vegetativas para así ayudar a los procesos 

de preservación de las especies nativas amenazadas y por último se hace 

necesario también trabajar con el material bibliográfico con las 

actividades de recolección de tesis, monografías, etc. 
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5. ¿Con qué ambientes se deben contar para el desarrollo de la Educación 

Ambiental?¿Con qué recursos/instrumentos contaría? 

Esta pregunta también se clasificará por niveles y edades: 

 Para el nivel inicial (3 – 5 años), relacionando con la pregunta 

anterior y sus actividades tendría sentido decir que se 

necesitaría, un salón multimedia en donde los niños tengan 

amplitud de desarrollarse viendo video y fotos proyectadas; 

Aula – Taller infantil, en donde el infante se desarrolle en un 

ambiente amplio y ambientado para su edad, una Mini 

Biblioteca infantil, dentro del aula , un Teatrín para la 

realización de las obras teatrales o las marionetas, un laberinto 

arbórea que se encuentre fuera del aula, para que el infante 

tenga contacto directo con la naturaleza y en una zona alejado 

de los otros niveles ya que el niño a la edad de 3 – 5 años es 

hiperactivo.  

 Para el nivel de primaria y secundaria (6– 17 años), se deberá 

tener un Taller de Manualidades para desarrollar las facultades 

manuales de los niños o un Aula-Taller de amplias dimensiones 

para que el niño pueda desempeñar sus funciones artísticas; 

también un Salón Multimedia con las computadoras y cañón 

multimedia debidas para el desarrollo de las actividades 

anteriormente mencionadas; Huertos y Viveros en donde el 

niño siembre y experimente vivencialmente con la naturaleza 

este deberá estar en un ambiente externo de donde se imparte 

las clases; Invernadero, donde se tenga contacto directo con la 

flora silvestre e impartir educación en la misma; un Aula 

Virtual, donde el niño tenga los equipos necesarios 

computadoras, proyector, etc., para realizar exámenes o 

prácticas virtuales; un Anfiteatro, donde se desarrollen las 

actividades eco-culturales del centro además de los rituales 

típicos de nuestro país; un Teatro o SUM10, para el desarrollo 

de eventos importantes o internacionales sería también un 

                                                             
10 Salón de Usos Múltiples 
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ingreso económico para el centro, ya que brindaría servicios 

para la difusión de la Educación Ambiental; y por último una 

Biblioteca, donde se tenga el material bibliográfico necesario 

para el estudio de las especies vegetativas, entre otros.  

 Para el nivel superior, técnico y profesional (>18 años), con las 

actividades ya antes mencionadas se necesitaría un Aula teórica 

para impartir clases de historia de las especies nativas y 

ambiental; un Aula Magna, en donde se dictan congresos y 

encuentros educacionales; Auditorio, que cuente con las 

suficientes butacas para el desarrollo de exposiciones; una 

amplio espacio libro como un Campo, en donde se puedan 

realizar distintas actividades como excursiones, ejercicios, etc., 

un SUM, para mostrar algunos trabajos temporales de los 

participantes y alumnos del centro; un Museo, en donde las 

especies nativas sean mostradas y clasificadas por regiones 

naturales; Laboratorios, que ayuden con la manipulación del 

material genético recolectado de los invernaderos o huerto 

además de un lugar donde almacenarlos, y por último una 

Biblioteca, en donde se encuentre todo el material bibliográfico 

referente a flora silvestre, ecología, cultura, etc. 
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Nivel inicial (3 – 5 años)

Salón multimedia

Aula-Taller infantil

Mini Biblioteca

Teatrín

Laberinto arbóreo

Teatro

Nivel de primaria y 
secundaria (6– 17 años)

Taller de Manualidades

Aula- Taller

Salón Multimedia

Vivero

Aula Virtual

Anfiteatro

Teatro

SUM

Nivel superior, técnico y 
profesional (>18 años)

Aula teórica

Aula Magna

Auditorio

Campo

SUM

Laboratorios

Biblioteca

Figura 15. Distribución por niveles y ambientes que lo conforman 

Fuente: Elaboración Propia 2019 
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1. En relación con el objetivo precisar la cantidad y tipología de la flora 

silvestre en peligro de extinción del Departamento La Libertad, tenemos 

los siguientes resultados, se menciona la Reserva Nacional de Calipuy y  

la inexistencia de un conocimiento específico en cuanto a la Región La 

Libertad; sin embargo se realizó un sondeo, el cual registró un total de 

1403 especies vegetales nativas las cuales 104 estarían en peligro de 

extinción (10%), estas pertenecen a 112 tipologías de familias, de las 

cuales 12 estarían en peligro de extinción. Las tipologías con mayor 

riqueza son: Puya Raimondi, Swietenia Macrophylla, Uncaria Tomentosa, 

Ismene Amancaes, Cinchona Officinalis, Rhizophora Mangle, Polylepis 

Racemosa, Phragmipedium Kovachii, Haplorhus Peruviana Engler, 

Gentianella Alborosea, Schoenoplectus Californicus, PROSOPIS. Dentro 

de esta perspectiva según MINAM (2016). Lista de especies de flora 

peruana incluida en los Apéndices de CITES, nos dice que existen 2495 

de flora peruana, las cuales en La Libertad tienen el 58% de la misma, es 

decir un número de 1447, existiendo muchas especies sin especificar su 

característica endémicas o su familia, acercándose la suma estimada del 

resultado. Por otra parte, estas 12 especies antes mencionadas se 

clasificarán por sus características climáticas del lugar en donde se 

desarrollan y crecen; por ende, será conveniente separarlas según su 

Región Natural que serán tres en este caso, Región Costa, Región Yunga 

y Región Quechua, las cuales ayudarán a la preservación de esta flora 

silvestre: Puya Rimondi, Árbol de la Quina, Queñoa, pertenecientes a la 

Región Quechua ; Árbol de Caoba, Carzo, Flor de Amancaes, Hercampuri, 

pertenecientes a la Región Yunga; Uña de Gato, El Mangle , Orquídea 

“Zapatito”, La Totora, Algarrobo, pertenecientes a la Región Costa. Nos 

menciona a la Puya Raimondi, al Algarrobo y al Árbol de la Quina como 

principales especies por su valor patrimonial y cultural, de igual formas, 

estas doce especies en peligro de extinción se clasifican por sus 

dimensiones y su región respectiva siendo puestas en: Laboratorio, 

Invernadero o campo abierto, se enlista de mayor longitud hasta las más 

pequeñas: Árbol de Caoba con 20.00 m., Uña de Gato con 17.00 m., Árbol 

IV. DISCUSIÓN 
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de la Quina con 15.00 m., Puya Rimondi con 12.00 m., Algarrobo con 

10.00 m., Carzo con 8.00 m.,  Queñoa con 7.00 m., la Totora con 4.00 m., 

El Mangle con 2.00 m., Orquídea “Zapatito” con 40.00 cm. , Hercampuri 

con 40 cm.,  Flor de Amancaes con 30.00 cm.. Según Ambiental, P. (2016) 

en su investigación Utilización de un modelo de vegetación dinámico para 

la evaluación del impacto del cambio climático sobre el balance de 

carbono en cinco biomas de Chile, nos dice que las características de la 

vegetación de Chile se relacionan con los factores climáticos, como otros 

que son la edafología de los suelos, o la exposición al  sol. Con la finalidad 

de la preservación de su vegetación y flora silvestre chilena, clasificando 

por sus características climatológicas, tomando en cuenta la situación 

geográfica de cada especie, su desarrollo y su posterior reproducción 

asegurando su conservación. Reafirmando la clasificación de las doce 

familias de especies en peligro de extinción. 

También nos esclarece que la pérdida de hábitats, el sobrepastoreo, el 

tráfico de especies vegetativas, la tala indiscriminada de árboles, entre 

otras, son las causas más resaltantes para que la condición de 

vulnerabilidad, generadas en mayor medida por los humanos, siendo 

necesario inculcar valores éticos además de promover e impartir 

educación en cuanto la preservación de la flora silvestre, Aguilar 

Cucurachi, M. D. S., Merçon, J., & Silva, E. (2017) en su investigación 

Aportaciones de las percepciones socio-ecológicas a la Educación 

Ambiental., es fundamental el papel la educación ambiental ya que el 

desarrollo humano integral mediante la difusión y preservación de los 

recursos propios en un determinado lugar, involucrando diferentes 

sectores como: sociales, económicas y políticas, siendo así, datos similares 

a los resultados ya mencionados. 

2. En relación con el objetivo definir los procesos y actividades para la 

preservación de la flora silvestre de La Libertad, tenemos los siguientes 

resultados: Se mencionan más de siete procesos, siendo cuatro los más 

importantes: Procesos de Propagación, de Riego, de Producción y de 

Aclimatación; los cuales ayudarán a la preservación de la flora silvestre e 

indicarán el circuito de actividades para la elección de los ambientes y 

espacios adecuados para dichos procesos. Cuando se habla del Proceso de 
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Propagación, se refiere a la utilidad que se le da a las especies según su 

producción, desarrollo y crecimiento. Se utiliza cuando una especie no se 

puede reproducir con facilidad y se necesitan otros métodos por semillas, 

estructuras vegetativas o cultivo de tejidos. Se debe tener en cuenta el 

material que se desea propagar, para una investigación exploratoria 

conociendo sus características geográficas, ecológicas e históricas, su 

ecosistema, formulando la planeación y las salidas de campo, 

recomendando agrupar las especies por familias o tipos de vegetación, 

todos los insumos utilizados son recolectados y guardados en un almacén; 

y  se da de manera Sexual, donde se obtienen nuevas especies, gracias a la 

germinación de una semilla, estas se pueden recolectar según Semillas y 

Frutos, se busca la diversidad y variabilidad; Expresión de bancos de 

semillas, analizando las muestras de suelo. En la propagación Asexual, 

mediante un tejido, se da según los órganos de la planta y estructura 

vegetativa mediante hojas u tallos, etc. En el Proceso de Producción, se 

debe acondicionar en primera instancia una estructura fija, un vivero que 

tenga áreas como: Área de Depósito, en donde se guarden los utensilios, 

el Área de Preparación del Sustrato, en donde se prepare la mezcla de la 

tierra, el Área de Desplazamiento y Circulación; Área de Manejo de 

residuos, maleza y hojas secas; Área de Propagación, proponiendo 

invernaderos; Área de Crecimiento. Según Oliva Valle, M., Vacalla 

Ochoa, F., Pérez Chuquimez, D., & Tucto Chávez, A. (2017) en la 

investigación Manual: Vivero Forestal Para Producción de plantones de 

Especies Forestales Nativas: Experiencia en Molinopampa, Amazonas – 

Perú, partiendo de la premisa de la producción acorde a la instalación de 

viveros forestales contribuyendo como una opción viable a la mitigación 

de los impactos negativos al cambio climático y degradación de las 

especies forestales nativas, establece que la ubicación del área de trabajo 

o instalación,  debe ser un área de fácil acceso, poseer una superficie plana, 

estar libre de malezas. Nos menciona además, que es importante dividir 

por áreas el vivero: en donde se almacenen las herramientas, en donde se 

realice la preparación del sustrato, en donde se conceda áreas de 

circulación, entre otras. 
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En el Proceso de Riego, conviene utilizar dos tipos: el riego por Aspersión, 

se da por una lluvia homogénea con los siguientes equipos: Motobomba, 

los aspersores, estación de bombeo los accesorios, las boquillas. El 

Sistema por Goteo, en donde la red de agua a través de tuberías y aplicarlas 

directamente al suelo con mucha precisión, con el equipo de bombeo, las 

tuberías de conducción, que deben estar perforadas cada 10 cm o 20 cm y 

en ocasiones utilizar aparatos de control, es decir una máquina de riego 

automático. Proceso de Aclimatación, se evalúa las condiciones 

ambientales  para posteriormente clasificarlas según sus características 

físicas y ambientales, como en este caso por Regionales Naturales como 

son: Región Quechua, va desde los 12 °C a los 17°C, la Región Yunga o 

Zona de Valles en donde va desde los 17 °C a 24 °C, la Región Costa, al 

igual que la Región Yunga de aproximadamente > 21°C, además de tomar 

en cuenta su establecimiento, crecimiento y desarrollo; replicándolas en el 

vivero.  

Por otra parte se mencionan tres temas: la Educación, la Disposición de 

partidas presupuestales y de Proyectos relacionados al tema vegetativo y 

eco-cultural, ahondando en el tema de la educación se plantean diversas 

opciones como la incrementación de cursos de conservación de la flora 

silvestre desde un nivel primario. Igualmente en cursos de Ciencias, 

Tecnología y Ambiente, en lugares óptimos para su realización como son 

los laboratorios, aulas multimedia, invernaderos, aulas magnas y huertos. 

Los datos se relacionan con la investigación de COSUDE, Andinos, P. B. 

(2016), “Estado del Arte Científico sobre manejo de Bosques Andinos en 

el Perú”. En donde se constató que es necesaria aplicación de actividades 

de los servicios ecosistémicos para frenar los resultados y consecuencias 

del cambio climático dentro de una misma región y la preservación de los 

recursos arbóreos, siendo estas: el conocimiento de la  restauración y 

preservación ecológica de los bosques, la inversión presupuestales de las 

entidades que maneja el estado, restauración paisajísticas- paisaje natural- 

y la reforestación de bosques; la generación o creación de un cultivo 

variado de la flora silvestre y flexible; igualmente, mejorar y adaptar los 

servicios eco- sistémicos, predecir el valor del bosque; generar centros de 

divulgación y protección de los bosques andinos y por último; la 
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agroforestería con especies nativas, es decir, técnicas de integración de  

árboles, ganado y follaje.  

Se deben implementar nuevas tecnologías como son el uso de la 

regeneración natural de los bosques y uso de viveros además, darle 

importancia al riego tecnificado, producción de viveros, zanjas de 

infiltración de alta tecnología, así como la utilización de materiales eco-

amigables para mejorar la sostenibilidad del proyecto. En la investigación 

de Oliva Valle, M., Vacalla Ochoa, F., Pérez Chuquimez, D., & Tucto 

Chávez, A. (2017) en su investigación “Manual: Vivero Forestal para 

producción de plantones de Especies Forestales Nativas: Experiencia En 

Molinopampa, Amazonas – Perú”, nos presentan los procesos 

constructivos y la utilización de nuevas tecnologías  como lo son Viveros 

Permanentes, en los cuales se disponen de  oficinas, bombas de agua, 

sistema de riego; Viveros Temporales, hojas de palmera de almácigo y 

repiques y soga de monte para los amarres; constituyen tecnologías eco-

constructivas, que tienen una duración por un periodo de tiempo corto. Las 

nuevas tecnologías para la producción de la flora silvestre se relacionan 

con las respuestas antes mencionadas.  

 En relación con el objetivo plantear actividades y espacios para el 

desarrollo de la educación ambiental en el departamento de La Libertad, 

tenemos los siguientes resultados recopilados. Ellos nos dicen que se 

clasifica en tres niveles y por edades: Nivel Inicial (3 – 5 años), Nivel 

Primario y Secundario (6 – 17 años), Nivel Superior técnica y profesional 

(>18 años). En el nivel inicial se tienen las siguientes actividades: Internet: 

colocando videos y fotos, viendo dibujos animados el cual se deberá 

realizar en un Salón Multimedia; la utilización de juguetes juegos y 

actividades lúdicas que se realizan en un Aula – Taller infantil; aplicación 

del cuento con el cuentacuentos ecológicos donde se realizará Mini 

Biblioteca infantil, la aplicación de la dramatización mediante el teatro del 

bosque y marionetas donde se realizará en un Teatrín, la aplicación de los 

recursos naturales con “nuestros árboles hacen bosques” o “perdidos en el 

laberinto” donde se realiza en un laberinto arbóreo en un ambiente 

exterior. En el Nivel Primario y Secundario se tienen las siguientes 

actividades y ambientes: la aplicación de los artistas del clima con las 



 

 
66 

manualidades que se realizará en un Taller de manualidades o en todo caso 

en un Aula-Taller, la aplicación de un Video-forum con clases de docentes 

internacionales y conferencias que se realizará en un Salón multimedia, la 

aplicación de un Alerta CO2 con “Plantar mi árbol” que se realizará en un 

Huerto o Vivero en el exterior del recinto, la aplicación de Sin energías en 

la ciudad con captar energía y calor natural que se realizará en 

Invernaderos, la aplicación de un WebQuest sobre la flora silvestre con 

Exámenes y pruebas virtuales que se realizará en un Aula Virtual, , la 

aplicación de la dramatización y cultura sobre el pago a la tierra, la 

Pachamama11 y el Inti Raymi12 que se realizará en un Anfiteatro en un 

ambiente al aire libre, la aplicación de la presentación de proyectos 

ecológicos sobre los colegios que participen en el centro, las ferias los 

premios inter-escolares que se realizará en un Teatro o SUM, la aplicación 

de Material Bibliográfico con tesis, monografías, artículos de opinión, etc., 

que se almacenarán y expondrán en una Biblioteca. En el nivel superior, 

técnica y profesional se tienen las siguientes actividades y ambientes: La 

aplicación de la interpretación del patrimonio conociendo nuestra historia  

acerca de la educación ambiental, de la ecología y cultura que se realizará 

en un Aula Teórica, la aplicación de encuentros y congresos sobre eventos 

internacionales de la preservación de la flora silvestre, ecología y cultura 

que se realizará en un Aula Magna, la aplicación de Exposiciones orales 

sobre Trabajos, tesis monografías que se realizará en un Auditorio, la 

aplicación de Excursiones sobre Cursos vivenciales que se realizará en un 

Campo al aire libre, la aplicación de Diplomados sobre Especializaciones 

de la flora silvestre, ecológicas y culturales que se realizará en un SUM, la 

aplicación de Exhibiciones sobre Proyectos nacionales e internacionales 

de éxito que se realizará en un Museo donde se verán distintos tipos de 

trabajos, la aplicación de Manipulación de las especies nativas sobre 

Propagación y producción de la flora silvestre que se realizará en 

Laboratorios que posea su respectivo depósitos de material genético, la 

aplicación de Material Bibliográfico sobre Trabajos, tesis monografías que 

se realizará en una Biblioteca. En donde la comunidad y estudiantes tengan 

                                                             
11 Diosa Indígena o Madre Naturaleza 
12 Ceremonia religiosa Inca al culto al sol 
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contacto directo con la naturaleza en espacios abiertos generando un 

proceso de crecimiento vivencial. Esto se relaciona con la tesis de Mamani 

Zanga, V. S., & Ramírez Estalla, J. D. (2017) “Diseño Arquitectónico de 

Parque Temático sobre cambio climático para contribuir al conocimiento 

de la Educación Ambiental en la ciudad de Tacna”. Es necesario el diseño 

de ambientes/espacios urbanos abiertos, conformando el área de mayor 

dimensión proyectada mediante paisajes urbanos y ecológicos, en la cual 

se desarrollan diferentes actividades como: actividades deportivas, 

campamentos, excursiones, fogatas, picnics, etc. En la aplicación de la 

educación ambiental, se constataron técnicas basadas en el 

autoconocimiento: participación, reflexión, diálogo y el compartir, 

difundiendo la obtención de entendimiento de la estructura  ambiental, que 

generen nuevas posturas y comportamientos que hagan compatibles la 

mejora de las condiciones de vida con el respeto y la conservación del 

medio desde un punto de vista de solidaridad global, proporcionando el 

contacto directo entre el participante y el medio ambiente que lo rodea. Lo 

cual tiene concordancia con los resultados de los entrevistados, dando a 

notar la diversificación de las actividades y la importancia de que estas se 

desarrollen en lugares abiertos, directamente con la naturaleza para forjar 

vínculos mutuos y mejorar las condiciones de preservación, respeto, vida 

y conservación del medio ambiente. 

3. Para el objetivo criterios de diseño de escenarios eco-culturales 

vinculados a la mejora de la enseñanza de la educación ambiental en el 

departamento de La Libertad se toma en cuenta la preservación flora 

silvestre y la mejora de la educación ambiental, nos habla de la 

identificación de las especies naturales más influyentes de los escenarios 

eco-culturales, describiéndolos y valorándose, para luego considerar 

elementos urbanos externos como son la población aledaña y los 

materiales utilizados para la construcción de sus viviendas, y sus 

características de carácter cultural, mejorando a la disposición del 

emplazamiento. En cuanto a la estructura espacial de dichos escenarios, 

como primer punto se toma en cuenta el espacio físico dentro del terreno, 

como son sus características topográficas y de la flora silvestre, para su 

consecuente preservación definiendo un espacio central donde se centren 
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los escenarios eco-culturales del proyecto, teniendo vistas de distintos 

puntos de la propuesta. Como segundo punto se tienen tres aspectos a 

seguir como son: El tamaño del espacio, en donde se toma en cuenta la 

relación de la superficie con otros escenarios (desniveles de las cubiertas, 

dobles alturas, etc.) ; el grado de enclaustramiento visual (cerrado, 

semicerrado y abierto) sirviendo como ejes orgánicos, formas orgánicas y 

tener recorridos secuenciales dentro de los mismos, y el carácter visual, se 

definirá los tipos de escenarios principales y secundarios, dependiendo de 

las actividades realizadas en ellas. Según Mamani Zanga, V. S., & 

Ramírez Estalla, J. D. (2017) en su tesis “Diseño Arquitectónico de Parque 

Temático sobre cambio climático para contribuir al conocimiento de la 

Educación Ambiental en la ciudad de Tacna”, presentada  en la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo nos dice que es necesario el diseño de espacios 

urbanos-abiertos, conformando el área de mayor dimensión proyectadas 

mediante paisajes urbanos y ecológicos, en la cual se desarrollan 

diferentes actividades como: actividades deportivas, campamentos, 

excursiones, fogatas, picnics, etc. Paralelamente se van diseñando de 

espacios urbanos-abiertos, conformando el área de mayor dimensión 

proyectada mediante paisajes urbanos y ecológicos, en la cual se 

desarrollan diferentes actividades como: actividades deportivas, 

campamentos, excursiones, fogatas, picnics, etc. Paralelamente se van 

diseñando las caminerías/caminos (peatonales y vehiculares) para que la 

configuración del proyecto se integre con el paisaje y con dichas 

actividades. La armazón que constituye el listado y lazada de los espacios 

urbanos-abiertos (calles, plazas y parques), ayudan en el origen de 

microclimas que proporcionan abundancia ambiental; contrarrestan la 

intoxicación urbana ofreciendo una imagen urbana inteligible y una 

ambiente sideral que propicia su camino. Confirmando la relación con la

 información recopilada hasta el momento. La apariencia de los escenarios

 eco-culturales, su tamaño y escala, son de valor primordial ya que ayudan

 a atribuir al escenario características propias para el usuario, basándose en

 el observador y sus dimensiones, siendo puesto en un lugar central que

 proporcione amplia visión hacia todo el proyecto. En cuanto la integración
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de los escenarios con la Educación Ambiental, habla de volúmenes y 

planos, de las edificaciones en cuanto al tipo de suelo y sus actividades, 

utilizando elementos artificiales como son los viveros/invernaderos, 

generando movimiento mediante el cambio de alturas y de barreras 

visuales, asegurando la continuidad en la percepción de los espacios y 

escenarios eco-culturales, apoyándose en figuras circulares y orgánicas, 

además de la conjugación y diseño de mobiliario orgánico para la 

mimetización de lo construido con lo natural, teniendo un rol importante 

dentro del proyecto. La jerarquización y modulación posee un papel vital  

en cuanto la división de los espacios en: primarios secundarios y terciarios, 

siento conveniente la utilización de los recursos naturales y técnicas 

bioclimáticas del lugar, por ejemplo son los recursos arbóreos, la lluvia, el 

asoleamiento, etc. Según Packalen, T. (2015), realiza su trabajo de 

investigación “Antología de conocimiento para la evaluación de los 

recursos forestales nacionales”, ambientado o aplicado en  la ciudad de 

Panamá, República de Panamá. Su objetivo es introducir los diferentes 

tipos de enfoques en el diseño de escenarios ecológicos forestales, 

describiendo una serie de pasos o procesos que influyen en el diseño de 

los escenarios típicos, relacionados con la Evaluación y Supervisión de los 

Recursos Forestales Nacionales. La investigación constató que emplear el 

enfoque de diseño de escenarios  requiere abordar los cambios leves. 

Dentro de estos cambios leves incorpora: desarrollo de los recursos 

forestales de manera natural, prediciéndose modelos de simulación 

forestal dinámicas. (modelo rodal, modelo de base individual, modelos de 

claro y modelo zelig). La importancia de los actores y su desenvolvimiento 

dentro de los escenarios ecológicos forestales, es decir, preservándolos y 

generando sí mismos producción y promoción, además, de proponer la 

clasificación de los aspectos a tomar en cuenta para la evaluación de los 

recursos naturales forestales que son: Aspectos climáticos, aspectos 

ambientales y aspectos geográficos. Los cuales se corroboran con los 

aspectos antes mencionados.  
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V. CONCLUSIONES  

 OBJETIVO N°01:  Precisar la cantidad y tipología de la flora silvestre en 

peligro de extinción del Departamento La Libertad 

 

4. En la Libertad, el 10% de la flora silvestre está en peligro de extinción, de 

acuerdo a la cantidad general se tiene, 104 especies vegetales  nativas 

amenazadas. De ellas tenemos 12 que están en peligro de extinción son las 

más importantes, será conveniente preservar las siguientes tipologías por 

su riqueza y valor patrimonial, clasificándolas en regiones naturales: Puya 

Raimondi (Puya Raimondi), Cinchona Officinalis (Árbol de la Quina), 

Polylepis Racemosa (Queñoa), pertenecientes a la Región Quechua ; 

Swietenia Macrophylla (Árbol de Caoba), Haplorhus Peruviana Engler 

(Carzo), Ismene Amancaes (Flor de Amancaes), La Alborosea 

(Hercampuri), pertenecientes a la Región Yunga; Uncaria Tomentosa 

(Uña de Gato) , Rhizophora Mangle (El Mangle) , Phragmipedium 

Kovachii (Orquídea “Zapatito”), Schoenoplectus californicus (Totora), 

Gentianeprosopis (Algarrobo), pertenecientes a la Región Costa. 

 

 OBJETIVO N°02: Definir los procesos y actividades para la preservación 

de la flora silvestre en peligro de extinción de La Libertad. 

 

5. Son cuatro las más importantes: 

o El Proceso de Propagación, el cual se puede realizar de dos 

maneras Sexual y Asexual. 

o El Proceso de Producción, para este proceso se debe primero 

contar con el ambiente físico y material de propagación. 

o Proceso de Riego, se toma en cuenta dos sistemas de riesgo 

relevantes para la preservación de las especies amenazadas, los 

cuales serían:  

 El Sistema por Aspersión 

 Sistema por Goteo 

o Proceso de Aclimatación, para este proceso en primera instancia se 

debe conocer las condiciones de cada tipo de especies, 
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dimensiones y clasificarlas según la región en donde se 

desarrollen. 

6. Todos los procesos necesitan materiales, equipos y herramientas, los 

cuales son dirigidos en ambientes como: Laboratorios, Viveros, 

Invernaderos, Campo abierto; teniendo relación directa con los ambientes 

antes mencionados. Estos poseen dimensiones según la tipología y proceso 

de crecimiento de la flora silvestre en peligro de extinción. 

 

 OBJETIVO N°03: Plantear actividades y ambientes para el desarrollo de la 

Educación Ambiental en el departamento de La Libertad.  

 

7. Las actividades y ambientes en donde se desarrollará la Educación 

Ambiental se desenvolverá de acuerdo a los niveles de la educación inicial 

(3 - 5 años), primaria y secundaria (6 - 17 años) y  superior, técnica y 

profesional (> de 18 años). 

o Para el nivel Inicial (3 – 5 años); 

 Internet: Videos y fotos: Salón Multimedia 

 Juguetes juegos y actividades lúdicas: Aula – Taller 

Infantil 

 El cuento: Mini Biblioteca Infantil 

 La dramatización: Teatrín 

 Recursos naturales: Laberinto Arbóreo 

o Para el nivel Primaria y Secundaria (6 – 17 años); 

 Artistas del clima: Taller De Manualidades y Aula-Taller 

 Video-forum: Salón Multimedia 

 Alerta CO2: Huerto/Vivero 

 Sin energías en la ciudad: Invernadero 

 WebQuest: Aula Virtual 

 Dramatización y cultura: Anfiteatro 

 Presentación de proyectos ecológicos: Teatro o SUM 

 Material Bibliográfico: Biblioteca 

 

o Para el nivel Superior, Técnica y Profesional (>18 años); 

 Interpretación del patrimonio: Aula Teórica 
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 Encuentros y congresos: Aula Magna 

 Exposiciones orales: Auditorio 

 Excursiones: Campo 

 Diplomados: SUM 

 Exhibiciones: Museo 

 Manipulación de las especies: Laboratorios y Depósitos 

Del Material 

 Material Bibliográfico: Biblioteca.  

 

 OBJETIVO N°04: Identificar los criterios de diseño de escenarios eco-

culturales vinculados a la mejora de la enseñanza de la educación ambiental 

en el departamento de La Libertad.  

 

 Criterios Ecológicos 

o Describir y valorar las especies naturales más importantes de los 

escenarios ecológicos, según sus dimensiones y procesos de 

crecimiento, para manejarlos de una manera racional y hacerlos 

compatibles con los elementos artificiales del proyecto (mobiliario 

orgánico, características culturales, laboratorios, invernaderos, 

viveros, etc.). 

o Mobiliario dinámico y sustentable en los escenarios urbanos  en el 

proyecto. 

o Volumen y planos, tomar en cuenta el tipo de suelo, edificación y 

uso (actividades), como la utilización de elementos superficiales 

para su definición como son los materiales eco-amigables. 

o Los recursos naturales y técnicas bioclimáticas como son el 

Asoleamiento, el uso del agua para evitar niveles extremos de 

calor, manteniendo así los Escenarios Eco-culturales, el viento: 

provocando microclimas dentro de los mismos, con el aporte de la 

flora silvestre que encaja climatológicamente en el sector de 

estudio (Región Costa).  

o Tiene principalmente tres zonas fundamentales: Zona de 

Investigación, la Zona de Recreación y la Zona Educativa. 
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 Criterios Culturales 

o Estructura espacial que se determinará a partir de la configuración 

del espacio físico dentro del terreno: 

 El tamaño del espacio físico del terreno, definiendo un 

espacio central deprimido para los escenarios eco-

culturales, el cual tenga una visual total del terreno y fácil 

acceso a las diferentes zonas del proyecto. 

 Grado de enclaustramiento visual, unificar circulación 

generando un circuito cultural, es decir, un orden cíclico a 

partir de ejes orgánicos unificando las diversas zonas del 

proyecto, con formas orgánicas y circulares, que pueden 

ser: cerrados, semicerrado y abierto. 

 Carácter visual, en donde se define los escenarios 

principales y secundarios, mediante los desniveles de las 

cubiertas, los patrones orgánicos empleados, dobles 

alturas, comienzos de recorridos, mobiliario orgánico, etc. 

o Secuencia y la continuidad en la percepción de los espacios, 

mediante la circulación y la sucesión de los escenarios principales 

y secundarios provocando movimiento con ejes orgánicos, formas 

orgánicas y circulares. 

o Jerarquización y modulación, crear movimiento a través de 

espacios primarios, espacios secundarios y espacios terciarios 

ayudado de los desniveles y capas de techo con patrones orgánicos 

según la dimensión del ambiente o espacio.  

o La edificación vertical contrasta con la topografía y rompe con la 

continuidad del paisaje, enfatizando perspectivas en un centro 

vegetativo y cultural principal como escenario cultural principal 

que rija las demás escenarios secundarios. 

o Las zonificación del recinto como consecuencia de las actividades 

del desarrollo de la enseñanza de la Educación Ambiental, tales 

como: Zona Educativa, Zona Complementaria, Zona de 

investigación, Zona Recreacional, Zona de servicio, Zona de 

comercio, la Zona Recreacional y; Zona de turismo vivencial, las 

cuales poseen un orden cíclico y secuenciales partiendo desde la 



 

 
74 

zona Complementaria, generando un ambiente en donde se les 

brinda la información a los visitantes, y finalmente llegando a la 

Zona de Investigación la cual es de acceso privado de uso 

exclusivo de investigadores, dando fluidez y ritmo a la circulación 

de la propuesta. 

 

 Criterios Educativo/Investigación 

d. Se rige por tres sectores importantes: Inicial, Primario y Secundario 

y Superior, técnico o profesional; los cuales deben seguir un orden 

cíclico según los niveles ya antes mencionados. 

 En el Primer Nivel Inicial, se toma en cuenta los espacios 

abiertos con relación directa hacia los ambientes 

vegetativos utilizando técnicas bioclimáticos, además de 

ser ambientes con amplias dimensiones y de características 

recreativas, incentivando la habilidad motriz de los niños, 

ya que estos a temprana edad poseen tendencias 

hiperactivas, conformando un sector lejano con respecto a 

los otros sectores. 

 En el Segundo Nivel Primario y Secundario, posee relación 

directa con el Nivel Superior, técnico o profesional, ya que 

estos cuentan con mayor criterio de capacitación y 

comparten similitudes en la actividades y desarrollos en el 

aprendizaje, se aplican ambientes con dimensiones de 

dobles y triples alturas, según la característica de la 

actividad dichos ambientes son especializados contando 

con salones deprimidos y/o escalonados, además de ser un 

intermediario entre el primer nivel y tercer novel, ya que 

con el apoyo con el eje de circulación orgánica estos 

sectores se conectan. 

 En el Tercer Nivel Superior, técnico o profesional, cuenta 

con ambientes especializados para el estudio de la flora 

silvestre en peligro de extinción, siendo el último sector de 

la circulación u orden cíclico, este sector posee ambientes 

de amplias dimensiones y diversos juegos de alturas según 
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el tipo de actividad que se impartirá en cada ambiente, 

también está relacionado de forma directa con la zona 

vegetativa, por ser el sector especializado para la atención 

de la flora, estos ambientes (laboratorios) deben ser 

cercanos al campo abierto  u invernaderos para la fácil 

movilización de la flora silvestre, además cuentan con la 

aplicación de técnicas bioclimáticas como es el uso del agua 

para el enfriamiento de los ambientes, sistemas de 

refrigeración necesarios para la preservación, altura 

considerable y almacenes para la puesta de equipos y 

herramientas. 

o Cada sector posee una un espacio para el cuidado de la flora silvestre 

como es la aplicación de huertos, viveros e invernaderos, todo depende 

de la actividad o circunstancia que se ejerce en cada sector, además de 

la propuesta de mobiliario orgánico para la espera y descanso en la 

circulación de dicho circuito. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 OBJETIVO N°01:  Precisar la cantidad y tipología de la flora silvestre en 

peligro de extinción del Departamento La Libertad 

 

1. Se recomienda, clasificar la flora silvestre por Regiones Naturales: Región 

Quechua, la flora que se desarrolla en lugares fríos (12° C a 17 °C) secos 

y de pocas precipitaciones como son: Puya Raimondi, Árbol de la Quina, 

Queñoa; la Región Yunga, la flora que se desarrolla en lugares semicálidos 

y áridos (17 °C a 24 °C) como son: Árbol de Caoba, Carzo, Flor de 

Amancaes, Hercampur; se recomienda preservar estas dos regiones en un 

ambiente rectangular la cual debe estar semicubierto ya sea por sistema 

automático o manual, además de presentar técnicas bioclimáticas como 

son los espejos de agua para enfriar el ambiente; la Región Costa, en donde 

la flora  resiste temperaturas altas (> 21°C) como son: Uña de Gato, El 

Mangle, Orquídea “Zapatito”, La Totora, Algarrobo; se deben zonificar en 

parcelas separadas, es decir, cada grupo de Región Natural debe estar 

acondicionada en un Vivero o Biohuerto que posea las mismas 

características físicas y climáticas de donde crecen (microclimas), ya que, 

no se daría el estado de preservación que se desea lograr.  

2.  La flora de la Región Costa, como son: El algarrobo, La Uña de Gato, El 

Mangle y La Orquídea “Zapatito”, pueden ser plantadas fueras de recintos 

aislados como los Viveros y Biohuertos, ya que, cumplen con las 

características climáticas donde se desarrollará el proyecto, generando un 

espacio público central, abierto para la interacción y aprendizaje de los 

visitantes. 

 

 OBJETIVO N°02: Definir los procesos y actividades para la preservación de 

la flora silvestre en peligro de extinción de La Libertad. 

 

1. Se recomienda, que antes de empezar con los procesos y actividades para 

la preservación de la flora, se debe poseer y diseñar un ambiente físico y 

espacial (Vivero o Invernadero), para que estos procesos se puedan 

desarrollar con fluidez, deben poseer tres componente específicos: La 
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estructura de material de madera, acero o aluminio, el mismo que debe 

orientarse de acuerdo a la ventilación, y en donde exista mayor 

iluminación. La cubierta, la cual es material transparente, canales de 

ventilación y focos para suplir la luz de invierno. Sistemas adicionales, 

como el control del clima con el cierre y apertura de la ventilación del 

techo, etc. 

2. Se recomienda clasificar los procesos y actividades para la preservación 

de la flora silvestre:  

o Proceso de Propagación, se realiza de dos maneras: Sexual y 

Asexual. En cuanto al método sexual, se toman en cuenta las 

semillas de la especie en peligro de extinción, estas se desarrollan 

en dos actividades: el manejo de las semillas y frutos maduros y el 

manejo de las semillas expresamente en el banco del suelo. De la 

manera asexual, se toman en cuenta su estructura vegetativa, el que 

genera la actividad de recolección de fragmentos de hoja o tallos, 

turiones, estolones, bulbos, cormos, raíces, tuberosas; y también de 

la manera del Cultivo de tejidos, el cual de desarrolla la actividad 

de recolección de fragmentos de órganos de la planta. 

o Proceso de Producción, primero se cuenta con el ambiente físico, 

el cual tiene las siguientes áreas: Área de depósito, Área de 

preparación del sustrato, Área desplazamiento, Área de manejo de 

los residuos, Área de propagación (Zona por semilla y Zona por 

vegetación) , Área de crecimiento (Zona con plástico transparente, 

Zona con poli sombra y Zona al aire libre); para después 

desarrollar las siguientes actividades específicas: Tener un diario 

donde se anote el avance de desarrollo de cada especie, conocer los 

requerimientos ambientales de las plantas, así como sus materiales, 

equipos, herramientas e insumos; realizar un cálculo del espacio 

de acuerdo a los tamaños de cada especie, llevar un registro del 

orden de siembra. 

o Proceso de Riego y Proceso de Aclimatación, todos estos son 

desarrollados en un mismo ambiente (Vivero o Invernadero), que 

debe ser sectorizado por dichos procesos y por la clasificación de 

las Regiones Naturales como es el caso de la Región Quechua, es 
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un clima frio en donde va desde los 12 °C a los 17°C, la Región 

Yunga, es un clima medio en donde va desde los 17 °C a 24 °C, la 

Región Costa, es un clima cálido > 21°C, además de tomar en 

cuenta su establecimiento, crecimiento y desarrollo; replicándolas 

en el vivero, el primer paso es en el Proceso de Propagación, se 

identifica la flora silvestre que se desea propagar y se selecciona el 

método que se utilizara para dicha propagación (Sexual o Asexual) 

,como paso número dos se tiene el Proceso de Producción, el cual 

te menciona equipos, materiales y herramientas, que deben ser 

guardados en un lugar específicos en este caso un Depósito , en el 

Proceso de Riego, se debe discernir entre el Sistema de Aspersión, 

el cual ocasione una lluvia artificial de diferentes tamaños de 

goteo, para así tener un riego homogéneo, los equipos que este 

sistema necesita son: una motobomba, que ayuda a la impulsión 

del agua, a través de tuberías que están acopladas a los aspersores, 

además de programadores automáticos y boquillas o el Sistema por 

Goteo, el cual se infiltra en el suelo irrigado, utilizando los 

siguientes equipos: mangueras perforadas casa 10 cm o 20 cm, 

utiliza una estación de bombeo y en ocasiones una máquina de 

riego automático; que serán elegidos según la tipología del suelo 

en que se desarrollan la flora seleccionada. 

 

 OBJETIVO N°03: Plantear actividades y ambientes para el desarrollo de la 

Educación Ambiental en el departamento de La Libertad. 

 

1. Se recomienda, clasificar los procesos y actividades por edades y niveles 

de educación: Nivel Inicial (3 – 5 años), Nivel Primaria y Secundaria (6 – 

17 años) y Nivel Superior Técnico y Profesional (>18 años), zonificando 

a los infantes de 3 – 5 años especialmente en una zona apartadas a las 

actividades pasivas como son los que se dedican a la investigación, ya que, 

por su edad y condiciones físicas y actividades dinámicas, son infantes 

hiperactivos que necesitan mayor atención, mayor dimensión en sus 

ambientes y un diseño mejor pensados como la utilización de muros 

verdes o vegetación arbórea para contrarrestar los sonidos no deseados. 
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Como son los ambientes de: Internet: Videos y fotos: dibujos animados 

desarrollándose en un ambiente de Salón Multimedia, Juguetes juegos y 

actividades lúdicas: sintiendo el bosque en el aula y el rincón del reciclaje 

desarrollándose en un ambiente de Aula – Taller Infantil, El cuento: 

cuentacuentos ecológicos desarrollándose en un ambiente de Mini 

Biblioteca Infantil, La dramatización: el teatro del bosque y marionetas 

desarrollándose en un ambiente Teatrín, Recursos naturales: nuestros 

árboles hacen bosques y perdidos en el laberinto desarrollándose en un 

ambiente exterior de Laberinto Arbóreo.  Los ambientes como el Salón 

Multimedia, Aula-Taller Infantil, Mini Biblioteca Infantil, se tiene en 

cuenta que MINEDU nos da una cifra máxima de aforo el cual es de 15 

infantes como máximo en cada uno de ellos, con un área mínima de 25 m2 

. En  el caso de Teatrín Y Laberinto Arbóreo, el aforo máximo será de 50 

personas, siendo como área mínima 45 m2 

2. Para el nivel Primaria y Secundaria (6 – 17 años); Artistas del clima: 

manualidades desarrollándose en un ambiente de Taller de Manualidades 

Y Aula-Taller, Video-forum: clases de docentes internacionales y 

conferencias desarrollándose en un ambiente de Salón Multimedia, Alerta 

CO2: plantar mi árbol desarrollándose en un ambiente exterior de 

Huerto/Vivero, Sin energías en la ciudad: captar energía y calor natural 

desarrollándose en un ambiente exterior de Invernadero, WebQuest sobre 

la flora silvestre: exámenes y pruebas virtuales desarrollándose en un 

ambiente de Aula Virtual, Dramatización y Cultura: el pago a la tierra/ 

Pachamama/Inti Raymi desarrollándose en un ambiente exterior de 

Anfiteatro, Presentación de proyectos ecológicos: colegios con mayor 

número de reciclaje/premio inter-escolar ecológicos/ferias 

desarrollándose en un ambiente de Teatro o SUM, Material Bibliográfico: 

tesis/monografías/artículos de opinión/etc desarrollándose en un ambiente 

de Biblioteca. Los ambientes como son los Talleres, Salón Multimedia, 

Aula Virtual y SUM, tendrán un aforo de 20 alumnos como máximo, 

según las cifras del MINEDU13 y estarán ubicados en la Zona educativa; 

los ambientes como Huertos/Viveros e Invernadero, se toma en cuenta la 

                                                             
13 Ministerio de Educación 
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cantidad de vegetación que se desea preservar, si se quieres producir: 

1´000,000 de especies son necesarias 1 - 2Ha, así como para las camas de 

producción debe ser de 1.20 m de ancho x 5 m de largo para una cantidad 

de 1000 especies nativas cantidad máxima, dependiendo del desarrollo de 

las misma, su clima, y de la circulación dentro del mismo, ubicados en la 

Zona de Investigación. Estas pueden ser de dos tipos permanentes o 

temporales, en los permanentes la estructura debe ser firme con materiales 

como son el acero, aluminio o madera, en donde se señala la modificación 

orientada a maximizar el recurso natural de la iluminación y ventilación, 

en la cubierta; necesariamente de material translúcido para permitir el paso 

de la iluminación: plásticos que son flexibles: policloruro de vinilo (PVC), 

polietileno de baja densidad (PE) o el policarbonato (PC.), mediante 

canales para la ventilación, sistema de control lumínico, suplir la luz 

durante el invierno inclinadas hacia la orientación del sol; y sistemas 

constructivos adicionales bioclimáticos para el control del clima: El diseño 

y optimizar el cierre y la apertura de la ventilación de los techos y la 

invención o diseño de mobiliario para el cultivo de la flora sembrada. 

como la utilización de tuberías PVC. 

3. Existen ambientes que en el Nivel Primario y Secundario y, Nivel 

Superior, Técnico y Profesional comparten similitudes en cuanto 

ambientes por el desempeño de sus actividades estos son: SUM, Auditorio, 

Aulas-Taller, Salón Multimedia y Biblioteca, dichos ambientes comparten 

características de área mínima de 30 m2 y aforo de 20 usuarios, se hace 

necesario la cercanía entre ellos, para el intercambio cultural y educativo 

entre estos dos niveles. 

4. Como es en el caso análogo Desert City, para la implementación de los 

Laboratorios, además de poseer material genético cercano como depósitos 

(semillas, tejidos, plantas, etc.), se debe implementar depósitos de 

materiales dentro del mismo. Proponer que los Viveros o Biohuertos, 

posean una relación directa con dichos laboratorios a causa de facilidad 

del material, separados por una circulación, corredor o hall, también, se 

debe contar con la propuesta de Invernaderos interiores en los laboratorios 

y y exteriores en la propuesta, para así utilizar el calor y energía natural y 

favorecer a la auto sostenibilidad del recinto, la preservación y producción 
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de la flora silvestre además de impartir nuevos conocimientos para la 

Educación Ambiental. 

 

 OBJETIVO N°04: Identificar los criterios de diseño de escenarios eco-

culturales vinculados a la mejora de la enseñanza de la educación ambiental 

en el departamento de La Libertad. 

 

Criterios Ecológicos 

 

1. Se recomienda describir y valorar las especies naturales más importantes 

de los escenarios eco-culturales, para manejarlos de una manera racional 

y hacerlos compatibles con los elementos artificiales (edificaciones 

educativas, viviendas aledañas, etc.), buscando una relación visual 

equilibrada con los materiales utilizados para la construcción de las 

mismas. 

2. Tomar en cuenta materiales ecológicos para la construcción de esta 

propuesta y también el acabado junto al mobiliario como son madera 

reciclada o bambú. 

3. Es recomendable el manejo de los recursos naturales y técnicas 

bioclimáticas como son el Asoleamiento: en donde se utiliza a la 

vegetación para disminuir las condiciones perjudiciales del asoleamiento, 

contrarrestando mediante plantas de denso follaje, múltiples capas 

arbóreas. En la lluvia: se utiliza vegetación que controlen la erosión del 

suelo, por medio de raíces, ramaleo, aprovechamiento de las hojas y por 

medio de las cortezas de los troncos, además controlando este tipo de 

fenómenos mediante zanjas de infiltración, , las cuales son excavaciones 

en forma de canales para almacenar agua, manteniendo así los Escenarios 

Ecológicos que se proponen de manera natural y autosustentable: Deben 

estar en plantaciones permanentes, con pendiente de 10% a 40%.Viento: 

es necesario aprovechar mediante el empleo de vegetación, reduciendo su 

impacto del mismo, como utilizar la altura de la vegetación, la densidad 

del follaje, el ancho de las barreras, provocando microclimas dentro de los 

mismos. Siendo eficientes los rompevientos que reduce el daño producido 

por el viento. 
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4. Es conveniente enmarcar los escenarios ecológicos con variedad de 

paisajes y vistas naturales, un elemento excepcional serían las entradas a 

los diferentes puntos de los proyecto, utilización de la vegetación misma 

y proporcionar límites visuales escalonados hacia el exterior, con dos tipos 

de efectos, horizontal, el cual el tallo es alto y follaje ralo; y vertical, 

usando tallos cortos y follaje tupido, delimitando así los espacios.  

5. La zonificación recomendada para los criterios ecológicos: resaltan tres 

Zonas: la Recreativa, Educación e Investigación, las cuales se rigen por un 

recorrido secuencial cíclico, comenzando con la zona recreativa, 

mostrando los diversos aspectos a mostrar en el proyecto continuando con 

la Zona educativa pasando por los distintos niveles antes ya mencionados 

y posteriormente por la zona de investigación en la cual se encuentran los 

laboratorios especializados para la preservación de la flora silvestre. 

 

Criterios Culturales 

 

6. Es necesario considerar los elementos de los escenarios urbanos externos 

del emplazamiento, para el desarrollo de la población aledaña, buscando 

construir y reforzar el carácter cultural, apoyándose en dichos escenarios 

eco-culturales. 

7. Para la estructura espacial se determinará a partir de la configuración del 

espacio físico dentro del terreno. Tomando en cuenta sus características 

topográficas, las especies vegetales seleccionadas para su preservación y 

la conjunción de ambas, resultando en tres características importantes: El 

tamaño del espacio, en donde el impacto visual total, en términos de 

superficie y su relación de tamaño con otros escenarios vecinos; Grado de 

enclaustramiento visual, brinda la localización funciones que son influidas 

por la necesidad de unificar circulación con otros escenarios a través de 

caminos, centros de recreo, miradores, carreteras, etc., a partir de ,ejes 

orgánicos, formas orgánicas y circulares que pueden ser: cerrados, 

semicerrado y abierto; y el carácter visual, en donde se define los 

escenarios principales y secundarios dependiendo del tipo de actividad 

predominante que se piensa desarrollar en él.  
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8. Se recomienda que la calidad de los escenarios culturales, se determinen 

de acuerdo a la apariencia, el tamaño y la escala, como atributo dirigido a 

este escenario, tomando en cuenta al observador. El tamaño de una especie 

natural dentro de un escenario depende de quién se le compare, también, 

de la existencia de un objeto y observador, por lo general está basada en 

el observador y sus dimensiones. 

9. Se recomienda en cuanto volumen y planos, tomar en cuento el tipo de 

suelo, edificación y uso (actividades), como la utilización de elementos 

superficiales para su definición, también la definición de la altura del 

espacio entre escenarios y edificación, provocando barreras visuales que 

actúen como puntos de referencias, eliminando filtros de ruidos, 

asoleamiento y viento.  

10. Se recomienda, hacer uso de la continuidad y secuencia en la percepción 

de los espacios abiertos, y la sucesión de los escenarios provocando 

movimiento de elementos evitando la monotonía y dando variedad al 

contrate, mediante un diseño orgánico.  

11. Se recomienda en cuanto jerarquización y modulación crear movimientos 

a través de espacios primarios, espacios secundarios y espacios terciarios 

tomando en cuenta: Su adaptación, de los espacios creados por otros 

elementos de diseño, la manipulación, de la flora silvestre, el 

reforzamiento, mediante los escenarios culturales dirigiendo la visión y 

movimiento de los usuarios, la transformación, de los escenarios en 

irregulares o unidades rítmicas, añadiendo interés al recorrido educativo 

en estas, jugando con sus escalas.  

12. Es conveniente proponer edificación vertical que contraste con la 

topografía y rompa con la continuidad del paisaje, además del empleo de 

vegetación para la articulación y jerarquización de los espacios exteriores 

entre los edificios, orientado trayectorias peatonales, amenizando 

recorridos y enfatizando perspectivas generando un centro arbóreo 

principal como escenario eco-cultural que rija las demás zonas y sirva 

como eje organizador desarrollando eficientemente el proceso de recorrido 

estudiantil, entre todos estos escenarios eco-culturales secundarios.   

13. Las zonificación del recinto como consecuencia de las actividades del 

desarrollo de la enseñanza de la Educación Ambiental, tales como: Zona 
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educativa, la cual será clasificada por sub- zonas según su nivel educativo 

y edad; Zona de investigación, la cual está dirigida para el Nivel Primario 

y Secundario y Nivel superior técnico y profesional; Zona recreacional, 

dirigido a todo tipo de visitante o usuario, en donde se hará interacción 

entre la naturaleza y humanos; Zona de cultivo, la cual tiene relación 

directa con la Zona de investigación, ya que el material biológico estará 

cercano a los laboratorios, Zona de comercio; donde se venderán los 

productos de la zona vegetativa, teniendo relación directa con la Zona 

Recreacional y; Zona de turismo vivencial, la cual se dará mediante paseos 

educativos por todo el recinto.  

 

Criterios Educativo/Investigación 

 

14. Se recomienda el planteamiento de tres sectores importantes: Inicial, 

Primario y Secundario y Superior, técnico o profesional; los cuales deben 

seguir un orden cíclico. En el Primer nivel Inicial, los espacios abiertos 

tienen relación directa con ambientes vegetativos utilizando técnicas 

bioclimáticos, de amplias dimensiones y características recreativas, siendo 

un sector alejado con respecto a los otros sectores. En el Segundo Nivel 

Primario y Secundario, tiene relación directa con el Nivel Superior, 

técnico o profesional, cuentan con actividades y desarrollos en el 

aprendizaje similares, se aplican ambientes con dimensiones de dobles y 

triples alturas, según la característica de la actividad, ambientes 

especializados con salones deprimidos y/o escalonados apoyado con la  

circulación orgánica. En el Tercer nivel Superior, técnico o profesional, 

tiene ambientes  para el estudio de la flora silvestre en peligro de extinción, 

ambientes de amplias dimensiones y diversos juegos de alturas según el 

tipo de actividad, está relacionado de forma directa con la zona vegetativa, 

los laboratorios deben estar próximos al campo abierto  u invernaderos 

para la fácil movilización con la aplicación de técnicas bioclimáticas como 

es el uso del agua para el enfriamiento de los ambientes, sistemas de 

refrigeración necesarios para la preservación, altura considerable y 

almacenes. 
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15. Cada sector tendrá huertos, viveros e invernaderos, dependiendo del tipo 

de actividad, además del mobiliario orgánico para la espera y descanso en 

la circulación de dicho circuito.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. Matriz de Objetivos-Conclusiones y Recomendaciones 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO N°01 

OBJETIVO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

Precisar la 

cantidad y 

tipología de la 

flora silvestre 

en peligro de 

extinción del 

Departamento 

La Libertad 

El 10% de la flora silvestre está 

en peligro de extinción, de 

acuerdo a la cantidad general se 

tiene, 104 especies vegetales  

nativas amenazadas. De ellas 

tenemos 12 que están en peligro 

de extinción: clasificándolas en 

regiones naturales: Puya 

Raimondi (Puya Raimondi), 

Cinchona Officinalis (Árbol de 

la Quina), Polylepis Racemosa 

(Queñoa), pertenecientes a la 

Región Quechua ; Swietenia 

Macrophylla (Árbol de Caoba), 

Haplorhus Peruviana Engler 

(Carzo), Ismene Amancaes 

(Flor de Amancaes), La 

Alborosea (Hercampuri), 

pertenecientes a la Región 

Yunga; Uncaria Tomentosa 

(Uña de Gato) , Rhizophora 

Mangle (El Mangle) , 

Phragmipedium Kovachii 

(Orquídea “Zapatito”), 

Schoenoplectus californicus 

(Totora), Gentianeprosopis 

(Algarrobo), pertenecientes a la 

Región Costa. 
 

 Clasificar la flora silvestre por 

Regiones Naturales: Región 

Quechua, la flora que se desarrolla en 

lugares fríos (12° C a 17 °C) secos y 

de pocas precipitaciones como son: 

Puya Raimondi, Árbol de la Quina, 

Queñoa; la Región Yunga, la flora 

que se desarrolla en lugares 

semicálidos y áridos (17 °C a 24 °C) 

como son: Árbol de Caoba, Carzo, 

Flor de Amancaes, Hercampur; se 

recomienda preservar estas dos 

regiones en un ambiente rectangular 

la cual debe estar semicubierto ya sea 

por sistema automático o manual, 

además de presentar técnicas 

bioclimáticas como son los espejos 

de agua para enfriar el ambiente; la 

Región Costa, en donde la flora  

resiste temperaturas altas (> 21°C) 

como son: Uña de Gato, El Mangle, 

Orquídea “Zapatito”, La Totora, 

Algarrobo; se deben zonificar en 

parcelas separadas, es decir, cada 

grupo de Región Natural debe estar 

acondicionada en un Vivero o 

Biohuerto que posea las mismas 

características físicas y climáticas de 

donde crecen (microclimas), ya que, 

no se daría el estado de preservación 

que se desea lograr.  

 La flora de la Región Costa, como 
son: El algarrobo, La Uña de Gato, El 

Mangle y La Orquídea “Zapatito”, 

pueden ser plantadas fueras de 

recintos aislados como los Viveros y 

Biohuertos, ya que, cumplen con las 

características climáticas donde se 

desarrollará el proyecto, generando 

un espacio público central, abierto 

para la interacción y aprendizaje de 

los visitantes. 

 
 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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OBJETIVO ESPECÍFICO N°02 

OBJETIVO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

Definir los 

procesos y 

actividades 

para la 

preservación 

de la flora 

silvestre en 

peligro de 

extinción de La 

Libertad 

Son cuatro las más importantes: 

El Proceso de Propagación, El 

Proceso de Producción, Proceso 

de Riego, se toma en cuenta dos 

sistemas de riesgo relevantes 

serían (El Sistema por 

Aspersión y Sistema por 

Goteo), Proceso de 

Aclimatación. 

Todos los procesos necesitan 

materiales, equipos y 

herramientas, los cuales son 

dirigidos en ambientes como: 

Laboratorios, Viveros, 

Invernaderos, Campo abierto; 

teniendo relación directa con 

los ambientes antes 

mencionados. Estos poseen 

dimensiones según la tipología 

y proceso de crecimiento de la 

flora silvestre en peligro de 

extinción. 
 

 Se recomienda, que antes de empezar 

con los procesos y actividades para la 

preservación de la flora, se debe 

poseer y diseñar un ambiente físico y 

espacial (Vivero o Invernadero), para 

que estos procesos se puedan 

desarrollar con fluidez, deben poseer 

tres componente específicos: La 

estructura de material de madera, 

acero o aluminio, el mismo que debe 

orientarse de acuerdo a la 

ventilación, y en donde exista mayor 

iluminación. La cubierta, la cual es 

material transparente, canales de 

ventilación y focos para suplir la luz 

de invierno. Sistemas adicionales, 

como el control del clima con el 

cierre y apertura de la ventilación del 

techo, etc. 

o Se recomienda clasificar los 

procesos y actividades para la 

preservación de la flora 

silvestre:  

o Proceso de Propagación,  

Proceso de Producción, 

Proceso de Riego y Proceso 

de Aclimatación,  

76 

Todos estos son desarrollados en un 

mismo ambiente (Vivero o 

Invernadero), que debe ser 

sectorizado por dichos procesos y por 

la clasificación de las Regiones 

Naturales como es el caso de la 

Región Quechua, es un clima frio en 

donde va desde los 12 °C a los 17°C, 

la Región Yunga, es un clima medio 

en donde va desde los 17 °C a 24 °C, 

la Región Costa, es un clima cálido > 

21°C, además de tomar en cuenta su 

establecimiento, crecimiento y 

desarrollo; replicándolas en el vivero, 

el primer paso es en el Proceso de 

Propagación, se identifica la flora 

silvestre que se desea propagar y se 

selecciona el método que se utilizara 

para dicha propagación (Sexual o 

Asexual) ,como paso número dos se 

tiene el Proceso de Producción, el 

cuál te menciona equipos, materiales 
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y herramientas, que deben ser 

guardados en un lugar específicos en 

este caso un Depósito , en el Proceso 

de Riego, se debe discernir entre el 

Sistema de Aspersión, el cual 

ocasione una lluvia artificial de 

diferentes tamaños de goteo, para así 

tener un riego homogéneo, los 

equipos que este sistema necesita 

son: una motobomba, que ayuda a la 

impulsión del agua, a través de 

tuberías que están acopladas a los 

aspersores, además de 

programadores automáticos y 

boquillas o el Sistema por Goteo, el 

cual se infiltra en el suelo irrigado, 

utilizando los siguientes equipos: 

mangueras perforadas casa 10 cm o 

20 cm, utiliza una estación de 

bombeo y en ocasiones una máquina 

de riego automático; que serán 

elegidos según la tipología del suelo 

en que se desarrollan la flora  
 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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OBJETIVO ESPECÍFICO N°03 

OBJETIVO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

Plantear 

actividades y 

ambientes 

para el 

desarrollo de 

la Educación 

Ambiental en 

el 

departamento 

de La 

Libertad 

1. Las actividades y ambientes en 

donde se desarrollará la 

Educación Ambiental se 

desenvolverá de acuerdo a los 

niveles de la educación inicial (3 

- 5 años), primaria y secundaria 

(6 - 17 años) y  superior, técnica 

y profesional (> de 18 años). 

o Para el nivel Inicial (3 – 5 

años); 

 Internet: Videos y 

fotos: Salón 

Multimedia 

 Juguetes juegos y 

actividades 

lúdicas: Aula – 

Taller Infantil 

 El cuento: Mini 

Biblioteca 

Infantil 

 La 

dramatización: 

Teatrín 

 Recursos 

naturales: 

Laberinto 

Arbóreo 

o Para el nivel Primaria y 

Secundaria (6 – 17 años); 

 Artistas del 

clima: Taller De 

Manualidades y 

Aula-Taller 

 Video-forum: 

Salón Multimedia 

 Alerta CO2: 

Huerto/Vivero 

 Sin energías en la 

ciudad: 

Invernadero 

 WebQuest: Aula 

Virtual 

 Dramatización y 

cultura: 

Anfiteatro 

 Presentación de 

proyectos 

ecológicos: 

Teatro o SUM 

Clasificar los procesos y actividades por 

edades y niveles de educación: Nivel Inicial 

(3 – 5 años), Nivel Primaria y Secundaria 

(6 – 17 años) y Nivel Superior Técnico y 

Profesional (>18 años), zonificando a los 

infantes de 3 – 5 años especialmente en una 

zona apartadas a las actividades pasivas 

como son los que se dedican a la 

investigación, ya que, por su edad y 

condiciones físicas y actividades 

dinámicas, son infantes hiperactivos que 

necesitan mayor atención, mayor 

dimensión en sus ambientes y un diseño 

mejor pensados como la utilización de 

muros verdes o vegetación arbórea para 

contrarrestar los sonidos no deseados. 

Como son los ambientes de: Internet: 

Videos y fotos: dibujos animados 

desarrollándose en un ambiente de Salón 

Multimedia, Juguetes juegos y actividades 

lúdicas: sintiendo el bosque en el aula y el 

rincón del reciclaje desarrollándose en un 

ambiente de Aula – Taller Infantil, El 

cuento: cuentacuentos ecológicos 

desarrollándose en un ambiente de Mini 

Biblioteca Infantil, La dramatización: el 

teatro del bosque y marionetas 

desarrollándose en un ambiente Teatrín, 

Recursos naturales: nuestros árboles hacen 

bosques y perdidos en el laberinto 

desarrollándose en un ambiente exterior de 

Laberinto Arbóreo.  Los ambientes como el 

Salón Multimedia, Aula-Taller Infantil, 

Mini Biblioteca Infantil, se tiene en cuenta 

que MINEDU nos da una cifra máxima de 

aforo el cual es de 15 infantes como 

máximo en cada uno de ellos, con un área 

mínima de 25 m2 . En  el caso de Teatrín Y 

Laberinto Arbóreo, el aforo máximo será de 

50 personas, siendo como área mínima 45 

m2 
2. Para el nivel Primaria y Secundaria 

(6 – 17 años); Artistas del clima: 

manualidades desarrollándose en 

un ambiente de Taller de 

Manualidades Y Aula-Taller, 

Video-fórum: clases de docentes 

internacionales y conferencias 

desarrollándose en un ambiente de 

Salón Multimedia, Alerta CO2: 

plantar mi árbol desarrollándose en 
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 Material 

Bibliográfico: 

Biblioteca 

 

o Para el nivel Superior, 

Técnica y Profesional 

(>18 años); 

 Interpretación del 

patrimonio: Aula 

Teórica 

 Encuentros y 

congresos: Aula 

Magna 

 Exposiciones 

orales: Auditorio 

 Excursiones: 

Campo 

 Diplomados: 

SUM 

 Exhibiciones: 

Museo 

 Manipulación de 

las especies: 

Laboratorios y 

Depósitos Del 

Material 

 Material 

Bibliográfico: 

Biblioteca.  

un ambiente exterior de 

Huerto/Vivero, Sin energías en la 

ciudad: captar energía y calor 

natural desarrollándose en un 

ambiente exterior de Invernadero, 

WebQuest sobre la flora silvestre: 

exámenes y pruebas virtuales 

desarrollándose en un ambiente de 

Aula Virtual, Dramatización y 

Cultura: el pago a la tierra/ 

Pachamama/Inti Raymi 

desarrollándose en un ambiente 

exterior de Anfiteatro, Presentación 

de proyectos ecológicos: colegios 

con mayor número de 

reciclaje/premio inter-escolar 

ecológicos/ferias desarrollándose 

en un ambiente de Teatro o SUM, 

Material Bibliográfico: 

tesis/monografías/artículos de 

opinión/etc desarrollándose en un 

ambiente de Biblioteca. Los 

ambientes como son los Talleres, 

Salón Multimedia, Aula Virtual y 

SUM, tendrán un aforo de 20 

alumnos como máximo, según las 

cifras del MINEDU y estarán 

ubicados en la Zona educativa; los 

ambientes como Huertos/Viveros e 

Invernadero, se toma en cuenta la 

cantidad de vegetación que se desea 

preservar, si se quieres producir: 

1´000,000 de especies son 

necesarias 1 - 2Ha, así como para 

las camas de producción debe ser de 

1.20 m de ancho x 5 m de largo para 

una cantidad de 1000 especies 

nativas cantidad máxima, 

dependiendo del desarrollo de las 

misma, su clima, y de la circulación 

dentro del mismo, ubicados en la 

Zona de Investigación. Estas 

pueden ser de dos tipos 

permanentes o temporales, en los 

permanentes la estructura debe ser 

firme con materiales como son el 

acero, aluminio o madera, en donde 

se señala la modificación orientada 

a maximizar el recurso natural de la 

iluminación y ventilación, en la 
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3. Existen ambientes que en el 

Nivel Primario y 

Secundario y, Nivel 

Superior, Técnico y 

Profesional comparten 

similitudes en cuanto 

ambientes por el desempeño 

de sus actividades estos son: 

SUM, Auditorio, Aulas-

Taller, Salón Multimedia y 

Biblioteca, dichos 

ambientes comparten 

características de área 

mínima de 30 m2 y aforo de 

20 usuarios, se hace 

necesario la cercanía entre 

ellos, para el intercambio 

cultural y educativo entre 

estos dos niveles. 

4. Como es en el caso análogo 

Desert City, para la 

implementación de los 

Laboratorios, además de 

poseer material genético 

cercano como depósitos 

(semillas, tejidos, plantas, 

etc.), se debe implementar 

depósitos de materiales 

dentro del mismo. Proponer 

que los Viveros o 

Biohuertos, posean una 

cubierta; necesariamente de 

material translúcido para permitir el 

paso de la iluminación: plásticos 

que son flexibles: policloruro de 

vinilo (PVC), polietileno de baja 

densidad (PE) o el policarbonato 

(PC.), mediante canales para la 

ventilación, sistema de control 

lumínico, suplir la luz durante el 

invierno inclinadas hacia la 

orientación del sol; y sistemas 

constructivos adicionales 

bioclimáticos para el control del 

clima: El diseño y optimizar el 

cierre y la apertura de la ventilación 

de los techos y la invención o 

diseño de mobiliario para el cultivo 

de la flora sembrada. Como la

 utilización de tuberías PVC. 



 

 
98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 
 

relación directa con dichos 

laboratorios a causa de 

facilidad del material, 

separados por una 

circulación, corredor o hall, 

también, se debe contar con 

la propuesta de 

Invernaderos interiores en 

los laboratorios  y 

exteriores en la propuesta, 

para así utilizar el calor y 

energía natural y favorecer a 

la auto sostenibilidad del 

recinto, la preservación y 

producción de la flora 

silvestre además de impartir 

nuevos conocimientos para 

la Educación Ambiental 



 

 
99 

OBJETIVO ESPECÍFICO N°04 

OBJETIVO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

Identificar 

los criterios 

de diseño de 

escenarios 

eco-

culturales 

vinculados a 

la mejora de 

la enseñanza 

de la 

educación 

ambiental en 

el 

departamento 

de La 

Libertad 

CRITERIOS ECOLÓGICOS 

o Describir y valorar las especies 

naturales más importantes de los 

escenarios ecológicos, según sus 

dimensiones y procesos de 

crecimiento, para manejarlos de 

una manera racional y hacerlos 

compatibles con los elementos 

artificiales del proyecto 

(mobiliario orgánico, 

características culturales, 

laboratorios, invernaderos, 

viveros, etc.). 

o Mobiliario dinámico y sustentable 

en los escenarios urbanos  en el 

proyecto. 

o Volumen y planos, tomar en 

cuenta el tipo de suelo, edificación 

y uso (actividades), como la 

utilización de elementos 

superficiales para su definición 

como son los materiales eco-

amigables. 

o Los recursos naturales y técnicas 

bioclimáticas como son el 

Asoleamiento, el uso del agua para 

evitar niveles extremos de calor, 

manteniendo así los Escenarios 

Eco-culturales, el viento: 

provocando microclimas dentro de 

los mismos, con el aporte de la 

flora silvestre que encaja 

climatológicamente en el sector de 

estudio (Región Costa).  

o Tiene principalmente tres zonas 

fundamentales: Zona de 

Investigación, la Zona de 

Recreación y la Zona Educativa. 

 

CRITERIOS CULTURALES 

o Estructura espacial que se 

determinará a partir de la 

configuración del espacio físico 

dentro del terreno: 

 El tamaño del espacio 

físico del terreno, 

definiendo un espacio 

central deprimido para los 

CRITERIOS ECOLÓGICOS 

1. Se recomienda describir y valorar las 

especies naturales más importantes de 

los escenarios eco-culturales, para 

manejarlos de una manera racional y 

hacerlos compatibles con los elementos 

artificiales (edificaciones educativas, 

viviendas aledañas, etc.), buscando una 

relación visual equilibrada con los 

materiales utilizados para la 

construcción de las mismas. 

2. Tomar en cuenta materiales ecológicos 

para la construcción de esta propuesta y 

también el acabado junto al mobiliario 

como son madera reciclada o bambú. 

3. Es recomendable el manejo de los 

recursos naturales y técnicas 

bioclimáticas como son el 

Asoleamiento: en donde se utiliza a la 

vegetación para disminuir las 

condiciones perjudiciales del 

asoleamiento, contrarrestando mediante 

plantas de denso follaje, múltiples capas 

arbóreas. En la lluvia: se utiliza 

vegetación que controlen la erosión del 

suelo, por medio de raíces, ramaleo, 

aprovechamiento de las hojas y por 

medio de las cortezas de los troncos, 

además controlando este tipo de 

fenómenos mediante zanjas de 

infiltración, , las cuales son 

excavaciones en forma de canales para 

almacenar agua, manteniendo así los 

Escenarios Ecológicos que se proponen 

de manera natural y autosustentable: 

Deben estar en plantaciones 

permanentes, con pendiente de 10% a 

40%.Viento: es necesario aprovechar 

mediante el empleo de vegetación, 

reduciendo su impacto del mismo, como 

utilizar la altura de la vegetación, la 

densidad del follaje, el ancho de las 

barreras, provocando microclimas 

dentro de los mismos. Siendo eficientes 

los rompevientos que reduce el daño 

producido por el viento. 

4. Es conveniente enmarcar los escenarios 

ecológicos con variedad de paisajes y 
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escenarios eco-culturales, 

el cual tenga una visual 

total del terreno y fácil 

acceso a las diferentes 

zonas del proyecto. 

 Grado de enclaustramiento 

visual, unificar circulación 

generando un circuito 

cultural, es decir, un orden 

cíclico a partir de ejes 

orgánicos unificando las 

diversas zonas del 

proyecto, con formas 

orgánicas y circulares, que 

pueden ser: cerrados, 

semicerrado y abierto. 

 Carácter visual, en donde 

se define los escenarios 

principales y secundarios, 

mediante los desniveles de 

las cubiertas, los patrones 

orgánicos empleados, 

dobles alturas, comienzos 

de recorridos, mobiliario 

orgánico, etc. 

o Secuencia y la continuidad en la 

percepción de los espacios, 

mediante la circulación y la 

sucesión de los escenarios 

principales y secundarios 

provocando movimiento con ejes 

orgánicos, formas orgánicas y 

circulares. 

o Jerarquización y modulación, 

crear movimiento a través de 

espacios primarios, espacios 

secundarios y espacios terciarios 

ayudado de los desniveles y capas 

de techo con patrones orgánicos 

según la dimensión del ambiente o 

espacio.  

o La edificación vertical contrasta 

con la topografía y rompe con la 

continuidad del paisaje, 

enfatizando perspectivas en un 

centro vegetativo y cultural 

principal como escenario cultural 

principal que rija las demás 

escenarios secundarios. 

vistas naturales, un elemento 

excepcional serían las entradas a los 

diferentes puntos de los proyecto, 

utilización de la vegetación misma y 

proporcionar límites visuales 

escalonados hacia el exterior, con dos 

tipos de efectos, horizontal, el cual el 

tallo es alto y follaje ralo; y vertical, 

usando tallos cortos y follaje tupido, 

delimitando así los espacios. (Ver anexo 

6 – Gráfico 18). 

5. La zonificación recomendada para los 

criterios ecológicos: resaltan tres Zonas: 

la Recreativa, Educación e 

Investigación, las cuales se rigen por un 

recorrido secuencial cíclico, 

comenzando con la zona recreativa, 

mostrando los diversos aspectos a 

mostrar en el proyecto continuando con 

la Zona educativa pasando por los 

distintos niveles antes ya mencionados y 

posteriormente por la zona de 

investigación en la cual se encuentran 

los laboratorios especializados para la 

preservación de la flora silvestre. 

 

CRITERIOS CULTURALES 

 

6. Es necesario considerar los elementos de 

los escenarios urbanos externos del 

emplazamiento, para el desarrollo de la 

población aledaña, buscando construir y 

reforzar el carácter cultural, apoyándose 

en dichos escenarios eco-culturales. 

7. Para la estructura espacial se 

determinará a partir de la configuración 

del espacio físico dentro del terreno. 

Tomando en cuenta sus características 

topográficas, las especies vegetales 

seleccionadas para su preservación y la 

conjunción de ambas, resultando en tres 

características importantes (Ver anexo 6 

– Gráfico 13): El tamaño del espacio, en 

donde el impacto visual total, en 

términos de superficie y su relación de 

tamaño con otros escenarios vecinos; 

Grado de enclaustramiento visual, 

brinda la localización funciones que son 

influidas por la necesidad de unificar 

circulación con otros escenarios a través 
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o Las zonificación del recinto como 

consecuencia de las actividades 

del desarrollo de la enseñanza de 

la Educación Ambiental, tales 

como: Zona Educativa, Zona 

Complementaria, Zona de 

investigación, Zona Recreacional, 

Zona de servicio, Zona de 

comercio, la Zona Recreacional y; 

Zona de turismo vivencial, las 

cuales poseen un orden cíclico y 

secuenciales partiendo desde la 

zona Complementaria, generando 

un ambiente en donde se les brinda 

la información a los visitantes, y 

finalmente llegando a la Zona de 

Investigación la cual es de acceso 

privado de uso exclusivo de 

investigadores, dando fluidez y 

ritmo a la circulación de la 

propuesta. 

CRITERIOS 

EDUCATIVO/INVESTIGACIÓN 

e. Se rige por tres sectores 

importantes: Inicial, Primario y 

Secundario y Superior, técnico o 

profesional; los cuales deben 

seguir un orden cíclico según los 

niveles ya antes mencionados. 

 En el Primer Nivel Inicial, 

se toma en cuenta los 

espacios abiertos con 

relación directa hacia los 

ambientes vegetativos 

utilizando técnicas 

bioclimáticos, además de 

ser ambientes con amplias 

dimensiones y de 

características recreativas, 

incentivando la habilidad 

motriz de los niños, ya que 

estos a temprana edad 

poseen tendencias 

hiperactivas, conformando 

un sector lejano con 

respecto a los otros 

sectores. 

 En el Segundo Nivel 

Primario y Secundario, 

posee relación directa con 

de caminos, centros de recreo, 

miradores, carreteras, etc., a partir de 

,ejes orgánicos, formas orgánicas y 

circulares que pueden ser: cerrados, 

semicerrado y abierto; y el carácter 

visual, en donde se define los escenarios 

principales y secundarios dependiendo 

del tipo de actividad predominante que 

se piensa desarrollar en él. (Ver anexo 6 

– Gráfico 14) 

8. Se recomienda que la calidad de los 

escenarios culturales, se determinen de 

acuerdo a la apariencia, el tamaño y la 

escala, como atributo dirigido a este 

escenario, tomando en cuenta al 

observador. El tamaño de una especie 

natural dentro de un escenario depende 

de quién se le compare, también, de la 

existencia de un objeto y observador, por 

lo general está basada en el observador y 

sus dimensiones. 

9. Se recomienda en cuanto volumen y 

planos, tomar en cuento el tipo de suelo, 

edificación y uso (actividades), como la 

utilización de elementos superficiales 

para su definición, también la definición 

de la altura del espacio entre escenarios 

y edificación, provocando barreras 

visuales que actúen como puntos de 

referencias, eliminando filtros de ruidos, 

asoleamiento y viento. (Ver anexo 6 – 

Gráfico 15)  

10. Se recomienda, hacer uso de la 

continuidad y secuencia en la 

percepción de los espacios abiertos, y la 

sucesión de los escenarios provocando 

movimiento de elementos evitando la 

monotonía y dando variedad al contrate, 

mediante un diseño orgánico. (Ver 

anexo 6 – Gráfico 16) 

11. Se recomienda en cuanto jerarquización 

y modulación crear movimientos a 

través de espacios primarios, espacios 

secundarios y espacios terciarios 

tomando en cuenta: Su adaptación, de 

los espacios creados por otros elementos 

de diseño, la manipulación, de la flora 

silvestre, el reforzamiento, mediante los 

escenarios culturales dirigiendo la visión 

y movimiento de los usuarios, la 
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el Nivel Superior, técnico o 

profesional, ya que estos 

cuentan con mayor criterio 

de capacitación y 

comparten similitudes en la 

actividades y desarrollos en 

el aprendizaje, se aplican 

ambientes con dimensiones 

de dobles y triples alturas, 

según la característica de la 

actividad dichos ambientes 

son especializados 

contando con salones 

deprimidos y/o 

escalonados, además de ser 

un intermediario entre el 

primer nivel y tercer novel, 

ya que con el apoyo con el 

eje de circulación orgánica 

estos sectores se conectan. 

 En el Tercer Nivel 

Superior, técnico o 

profesional, cuenta con 

ambientes especializados 

para el estudio de la flora 

silvestre en peligro de 

extinción, siendo el último 

sector de la circulación u 

orden cíclico, este sector 

posee ambientes de amplias 

dimensiones y diversos 

juegos de alturas según el 

tipo de actividad que se 

impartirá en cada ambiente, 

también está relacionado de 

forma directa con la zona 

vegetativa, por ser el sector 

especializado para la 

atención de la flora, estos 

ambientes (laboratorios) 

deben ser cercanos al 

campo abierto  u 

invernaderos para la fácil 

movilización de la flora 

silvestre, además cuentan 

con la aplicación de 

técnicas bioclimáticas 

como es el uso del agua 

para el enfriamiento de los 

ambientes, sistemas de 

transformación, de los escenarios en 

irregulares o unidades rítmicas, 

añadiendo interés al recorrido educativo 

en estas, jugando con sus escalas. (Ver 

anexo 6 – Gráfico 17) 

12. Es conveniente proponer edificación 

vertical que contraste con la topografía y 

rompa con la continuidad del paisaje, 

además del empleo de vegetación para la 

articulación y jerarquización de los 

espacios exteriores entre los edificios, 

orientado trayectorias peatonales, 

amenizando recorridos y enfatizando 

perspectivas generando un centro 

arbóreo principal como escenario eco-

cultural que rija las demás zonas y sirva 

como eje organizador desarrollando 

eficientemente el proceso de recorrido 

estudiantil, entre todos estos escenarios 

eco-culturales secundarios.   

13. Las zonificación del recinto como 

consecuencia de las actividades del 

desarrollo de la enseñanza de la 

Educación Ambiental, tales como: Zona 

educativa, la cual será clasificada por 

sub- zonas según su nivel educativo y 

edad; Zona de investigación, la cual está 

dirigida para el Nivel Primario y 

Secundario y Nivel superior técnico y 

profesional; Zona recreacional, dirigido 

a todo tipo de visitante o usuario, en 

donde se hará interacción entre la 

naturaleza y humanos; Zona de cultivo, 

la cual tiene relación directa con la Zona 

de investigación, ya que el material 

biológico estará cercano a los 

laboratorios, Zona de comercio; donde 

se venderán los productos de la zona 

vegetativa, teniendo relación directa con 

la Zona Recreacional y; Zona de turismo 

vivencial, la cual se dará mediante 

paseos educativos por todo el recinto.  

 

CRITERIOS 

EDUCATIVO/INVESTIGACIÓN 

 

14. Se recomienda el planteamiento de tres 

sectores importantes: Inicial, Primario y 

Secundario y Superior, técnico o 

profesional; los cuales deben seguir un 
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refrigeración necesarios 

para la preservación, altura 

considerable y almacenes 

para la puesta de equipos y 

herramientas. 

Cada sector posee una un espacio para 

el cuidado de la flora silvestre como es 

la aplicación de huertos, viveros e 

invernaderos, todo depende de la 

actividad o circunstancia que se ejerce 

en cada sector, además de la propuesta 

de mobiliario orgánico para la espera 

y descanso en la circulación de dicho 

circuito. 
 

orden cíclico. En el Primer nivel Inicial, 

los espacios abiertos tienen relación 

directa con ambientes vegetativos 

utilizando técnicas bioclimáticos, de 

amplias dimensiones y características 

recreativas, siendo un sector alejado con 

respecto a los otros sectores. En el 

Segundo Nivel Primario y Secundario, 

tiene relación directa con el Nivel 

Superior, técnico o profesional, cuentan 

con actividades y desarrollos en el 

aprendizaje similares, se aplican 

ambientes con dimensiones de dobles y 

triples alturas, según la característica de 

la actividad, ambientes especializados 

con salones deprimidos y/o escalonados 

apoyado con la  circulación orgánica. En 

el Tercer nivel Superior, técnico o 

profesional, tiene ambientes  para el 

estudio de la flora silvestre en peligro de 

extinción, ambientes de amplias 

dimensiones y diversos juegos de alturas 

según el tipo de actividad, está 

relacionado de forma directa con la zona 

vegetativa, los laboratorios deben estar 

próximos al campo abierto  u 

invernaderos para la fácil movilización 

con la aplicación de técnicas 

bioclimáticas como es el uso del agua 

para el enfriamiento de los ambientes, 

sistemas de refrigeración necesarios 

para la preservación, altura considerable 

y almacenes. 

Cada sector tendrá huertos, viveros e 

invernaderos, dependiendo del tipo de 

actividad, además del mobiliario orgánico para 

la espera y descanso en la circulación de dicho 

circuito. 

 

  

Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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ANEXO 2. Operacionalización de Variables 

  

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Variable 

Independiente: 

Preservación de 

la flora silvestre 

La 

preservación 

de la flora 

silvestre es el 

conjunto de 

acciones que 

poseen una 

tendencia al 

manejo, uso y 

vigilancia 

responsable de 

la flora 

silvestre, 

siendo este un 

bien común de 

un 

determinado 

territorio, 

asegurando su 

mantenimiento 

y potenciación 

de las 

condiciones 

que representa 

como: la 

identidad y 

costumbre, 

siendo legado 

de las futuras 

generaciones. 

Paéz J. (2017, 

P.41) 

La preservación 

de la flora 

silvestre se dará 

mediante la 

identificación 

de la flora y sus 

procesos de 

preservación. 

Flora 

 

 

Familia Tipo Nominal 

Cantidad 

Mucho 

Ordinal Regular 

Poco 

Origen 

Endémicas 

Nominal 

No endémicas 

Región Natural 

Costa 

Yunga 

Quechua 

Jalca 

Puna 

Janca 

Selva Alta 

Selva Baja 

Procesos 

 

 

Propagación 

Sexual 

Asexual 

Producción 

Actividades 

Ambientes 

Riego 

Equipos 

Sistemas 

Aclimatación 

Condiciones 

Región 

Familia 

 

Tipo 

Cantidad 

Mucho 

Regular 

Poco 

Origen Endémicas 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Variable 

Independiente: 

escenarios eco-

culturales 

Los 

Escenarios 

Eco-culturales 

son motores 

del cambio 

social 

provisiona de 

servicios 

ecológicos, 

además de ser 

fundamental 

para el 

bienestar 

humano y para 

la 

preservación 

de los 

ecosistemas. 

La ciencia 

ecológica ha 

demostrado 

que ciertos 

tipos de 

escenarios 

ecológicos 

culturales  

pueden 

transformar 

radicalmente 

la capacidad 

de los 

ecosistemas 

para 

proporcionar 

servicios de 

sistemas 

convirtiéndose 

en importantes 

impulsores de 

las acciones 

humanas. 

Graeme. G. 

(2018, p.49) 

 

Los escenarios 

eco-culturales 

se dará 

mediante tres 

aspectos 

fundamentales: 

escenarios, 

espacio, 

procesos y 

servicios. 

Escenario Naturaleza 
Natural 

Nominal 

Artificial 

 

Espacios 

Culturales 
Pasivas 

Activas 

Educativos 

Teórica 

Práctica 

Dinámica 

Recreación 
 

Pasivo 

Activo 

Procesos 

Educativos 

 

Herramientas 

Servicios 

Métodos 

Investigativos Equipos 

Culturales Gestión 

Recreacional Actividades 

Servicios Escenarios 

Ecológicos 

Culturales 

Educativos 

Investigativos 

Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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ANEXO 3. Formatos e instrumentos de Investigación 

  Fuente: Elaboración Propia (2019) 
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COD: 

GUÍA DE ENTREVISTA N°1 

“NECESIDADES DE PRESERVACIÓN DE LA FLORA SILVESTRE 

VINCULADOS A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA PROPONER 

ESCENARIOS ECO-CULTURALES EN LA LIBERTAD – 2019” 

Cuestionario dirigido: Ingenieros ambientales, Ingenieros Agrícolas, Ingenieros 

Agroindustial, Agrónomos y/o especialistas en Flora Forestal y Fauna silvestre, en la 

Región La Libertad. 

Objetivo.  

 Precisar la cantidad y tipología de la flora silvestre en peligro de 

extinción del Departamento La Libertad 

 Definir los procesos y actividades para la preservación de la flora 

silvestre en peligro de extinción de La Libertad. 

Indicaciones: Lea cuidadosamente cada pregunta y responda de manera clara y 

concisa.      

 Nombre:__________________________ Edad: ______Sexo:  F___ M___   

1. ¿Importancia de la preservación de la Flora Silvestre? Mencionar tres 

pilares. 

2. ¿Cuáles son las especies de Flora Silvestre típicas del Departamento de La 

Libertad? y ¿Cuáles estarían en peligro de extinción? Y ¿Cómo se podría 

clasificar la Flora Silvestre?  

3. ¿, el proceso técnico legal para frenar la desaparición de la Flora Silvestre 

en La Libertad? 

4. ¿Con qué ambientes se deben contar para la investigación de la Flora 

Silvestre? Y ¿Cuáles son sus características? 

5. Para la preservación de una especie maltratada ¿Cuáles son los procesos 

que se deben aplicar? 

6. ¿Qué actividades se desarrollan para obtener exitosamente la  preservación 

de la Flora Silvestre? 

7. ¿Qué tipos de tecnologías nuevas y sostenibles se aplican en los centros 

de preservación de la Flora Silvestre?  

8. ¿Cuál es la proporción de suelo adecuado que un especialista pueda 

manejar para su buen mantenimiento, preservación de la Flora Silvestre? 

   



 

COD:  
 

GUÍA DE ENTREVISTA N°2 

“NECESIDADES DE PRESERVACIÓN DE LA FLORA SILVESTRE 

VINCULADOS A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA PROPONER 

ESCENARIOS ECO-CULTURALES EN LA LIBERTAD – 2019” 

Cuestionario dirigido: Docentes de Ciencias Naturales, en la Región La Libertad. 

Objetivo.  

 Plantear actividades y ambientes para el desarrollo de la Educación Ambiental 

en el departamento de La Libertad.  

Indicaciones: Lea cuidadosamente cada pregunta y responda de manera clara y 

concisa.      

 Nombre:__________________________ Edad: ______Sexo:  F___ M___   

1. ¿En qué se basa la importancia del desarrollo de la Educación Ambiental en la 

Libertad? 

2. ¿Cuáles serían las técnicas de enseñanza para desarrollar la Educación Ambiental? 

3. ¿Con qué número y/o grupos de alumnos se puede desarrollar efectivamente la 

enseñanza de la Educación Ambiental? 

4. ¿Con qué espacios se deben contar para el desarrollo de la Educación Ambiental? 

Y ¿Con qué recursos/instrumentos contaría? 

5. ¿Qué actividades se desarrollarían para obtener exitosamente la enseñanza y 

difusión de la Educación Ambiental en la Libertad? 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE 

INVESTIGACIÓN 

 La presente investigación es conducida por  Bermejo Ruiz Alejandra, de la 

Universidad César Vallejo.  La meta de esta investigación es la PRESERVACIÓN DE LA 

FLORA SILVESTRE VINCULADOS A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA 

PROPONER ESCENARIOS ECO-CULTURALES EN LA LIBERTAD 

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en 

una ENCUESTA. Esto tomará aproximadamente cinco minutos de su tiempo 

 La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que 

se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de 

identificación y por lo tanto, serán anónimas.  

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 

cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas 

durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al 

investigador o de no responderlas.  

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

 

 

Yo……………………………………………………identificado (a) con DNI (carné de 

extranjería o pasaporte para extranjeros) Nº ……………………… Acepto participar 

voluntariamente en esta investigación, He sido informado (a) de que la meta de este 

estudio es elaborar un diseño eco-sostenible para las propuestas de áreas verdes y 

recreación publica en Moche y Las Delicias. 

 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el 

proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, 

sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi 

participación en este estudio, puedo contactar a 943895786.  
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                                                Firma del Participante             Fecha 

 



 

ANEXO 4. Registro fotográfico 

 

 

  

Figura 17. Certificando la validez de los instrumentos de recolección de datos con el Ing. 

Roberto Palomino Arrascue 

Fuente: Fotografía (2019) 

Figura 16. Ing. Palomino en la Gerencia Regional de Agricultura 

Fuente: Fotografía (2019) 
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ANEXO 5 . Fichas de Casos análogos 
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