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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación se realizó en el Caserío “Sapamé”, distrito de Túcume, 

provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque, con el objetivo de identificar las 

características agrosocioeconómicas del Caserío Sapamé del Distrito de Túcume, Provincia 

de Lambayeque, Departamento de Lambayeque. Se empleó una investigación de nivel 

descriptivo y diseño no experimental. Se estableció como población a las 97 familias del 

Caserío “Sapamé” con una muestra censal. Se evaluó la variable dependiente Características 

agrosocioeconómicas, en según las variables independientes Características 

socioeconómicas y Características agroeconómicas con la aplicación de la técnica de 

encuesta tipo cuestionario. Además, se empleó el programa Microsoft Excel para la 

ejecución de análisis descriptivos y la confección de tablas. Las figuras se elaboraron con el 

lenguaje de programación R versión 4.0.3. Se concluyó que, el Caserío “Sapamé” en el 2019, 

las familias se caracterizan por poseer tierras en condición de propietarios, con agricultores 

casados y familias formadas por más de 5 personas con 2 a 5 hijos. El principal nivel 

educativo del padre es la educación secundaria y primaria de la madre. El principal centro 

de salud fue la posta médica del Caserío “Los Sánchez” y con 100 % de familias con seguro 

de salud vigente. Las viviendas se caracterizan por ser de adobe, con servicios de agua, 

servicios eléctricos y pozos ciegos o letrinas sanitarias. La principal actividad económica es 

la agricultura y el ingreso familiar mensual por la venta de productos agrícolas es de 301 a 

600 soles. La familia generalmente tiene una sola parcela de tierra, la superficie de tierra es 

de menos de una hectárea, y las semillas se obtienen de diversas fuentes. Son productores 

de maíz amarillo duro. Realizan la fertilización, el control de plagas y el deshierbe con 

productos químicos. Enfrentan la escasez de agua y la salinidad del suelo. La financiación 

agrícola proviene de sus propios ingresos. 

Palabras clave: Características agrosocioeconómicas. 



ABSTRACT 
 

 

 

 

The research work was carried out in the "Sapamé" hamlet, district of Túcume, 

province of Lambayeque, department of Lambayeque, with the objective of identifying the 

agrosocioeconomic characteristics of the Sapamé hamlet in the district of Túcume, province 

of Lambayeque, department of Lambayeque. A descriptive research and non-experimental 

design was used. The population was established as the 97 families of the "Sapamé" hamlet 

with census sample. The dependent variable Agrosocioeconomic characteristics was 

evaluated, according to the independent variables Socioeconomic characteristics and 

Agroeconomic characteristics with the application of the questionnaire-type survey 

technique. In addition, the Microsoft Excel program was used for descriptive analysis and 

the preparation of tables. The figures were elaborated with the programming language R 

version 4.0.3. It was concluded that, in the "Sapamé" hamlet in 2019, the families are 

characterized by owning land as landowners, with married farmers and families formed by 

more than 5 people with 2 to 5 children. The main educational level of the father is secondary 

and primary education of the mother. The main health center was the medical center in the 

Caserío "Los Sánchez" and 100% of the families have valid health insurance. The houses 

are made of adobe, with water, electricity, and cesspools or sanitary latrines. The main 

economic activity is agriculture and the monthly family income from the sale of agricultural 

products is between 301 and 600 soles. The family generally has only one plot of land, the 

land area is less than one hectare, and seeds are obtained from various sources. They are 

producers of hard yellow corn. They carry out fertilization, pest control and weeding with 

chemicals. They cope with water scarcity and soil salinity. Farm financing comes from their 

own income. 

Key words: Agrosocioeconomic characteristics. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

La situación agraria en la actualidad presenta una marginación económica y social 

que impide el empoderamiento del campesinado y productores agropecuarios en general. 

Esta marginación proviene de las políticas de Estado. El desaliento de la pequeña inversión 

agraria trae como consecuencia la migración del campo a la ciudad, de la sierra a la costa y 

a la selva. La alta presión demográfica en las ciudades genera delincuencia y en la selva 

fortalece el narcotráfico y la depredación de bosques amazónicos. 

La situación agraria en síntesis se sigue deteriorando y no tiene perspectivas de 

mejoramiento estructural. Esta situación no cambiará mientras haya indiferencia política y 

los interesados no accionen para lograr revertir las condiciones actuales. 

El fraccionamiento de las parcelas en pequeños minifundios y su gran dispersión 

representan un límite a la eficiencia productiva al tiempo que eleva los costos de producción 

y del transporte. 

La actividad agraria se caracteriza por el desorden en la producción y la disminución 

de su rentabilidad y competitividad. Asimismo, los procesos de post cosecha y de mercadeo 

están sumamente desordenados por la falta de una infraestructura vial adecuada y la ausencia 

de un sistema de mercados mayoristas, lo cual incide en los altos costos de comercialización 

que afectan a los productores agrarios. 

El departamento de Lambayeque; tierra que, por su ubicación geográfica, es 

privilegiada por la biodiversidad agraria busca aportar de manera efectiva a la seguridad 

alimentaria, al desarrollo rural y a la competitividad tanto en el mercado nacional como 

internacional. Actualmente el sector se encuentra sumido en una larga crisis, con sus 

principales subsectores estancados; los mismos que no han encontrado aún una ruta segura 

para su normal desempeño económico, y sin haber desarrollado alternativas válidas para salir 
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adelante, mediante la implementación de Programas y Proyectos que permitan modernizar y 

diversificar su base productiva. El diagnóstico de la Región a través del análisis FODA nos 

permite determinar las potencialidades y limitantes al desarrollo de los recursos naturales, la 

infraestructura existente, la situación económico social e institucional de la Región y los 

aspectos ecológicos para la preservación del medio ambiente. Determinadas sus áreas 

estratégicas y definidos sus objetivos estratégicos, se realizó un análisis sobre las 

posibilidades de implementar programas y proyectos de desarrollo priorizándose los 

programas de “Diversificación de cultivos” y “Programa de desarrollo ganadero” dentro del 

enfoque de “Competitividad y Rentabilidad”, el programa de 

“Mejoramiento de la Productividad de los Recursos Naturales” considerándose las áreas de 

Recursos Naturales y Medio Ambiente habiéndose identificado para tal efecto los proyectos 

correspondientes. 

La situación de pobreza de la mayor parte de campesinos y pequeños productores 

agropecuarios se explican en parte por la utilización inadecuada y degradación de la base 

productiva de los recursos naturales debido a la aplicación de sistemas productivos que 

generan desequilibrios negativos entre el proceso de extracción y regeneración de los 

recursos naturales. 

La agricultura peruana constituye una economía de parceleros en la cual el 85% de 

los agricultores tiene parcelas con menos de 10 hectáreas donde el 33 % de las unidades 

productivas tienen un área entre 3 y 10 hectáreas. Existen 5.7 millones de predios rurales de 

los cuales figuran inscritos en registro públicos solamente un tercio (1.9 millones). Lo más 

grave es que el minifundio sigue creciendo. El Caserío Sapamé del Distrito de Túcume, 

Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque, se encuentra inmerso en esta 

problemática expuesta. 
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Considerando esta realidad y con el propósito del desarrollo del Caserío Sapamé del 

Distrito de Túcume, Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque se realiza 

este Trabajo de Investigación titulado “DIAGNÓSTICO AGROSOCIOECONÓMICO DEL 

CASERÍO SAPAMÉ DEL DISTRITO DE TÚCUME, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” con el cual se conocerá su realidad y posibilitará 

la toma de decisiones adecuadas para su desarrollo. 

Para el desarrollo de la investigación se formuló el siguiente problema: ¿Cuáles son 

las características agrosocioeconómicas del Caserío “Sapamé”, Distrito de Túcume, 

Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque en el 2019? 

Se estableció como objetivo general: Identificar las características 

agrosocioeconómicas del Caserío Sapamé del Distrito de Túcume, Provincia de 

Lambayeque, Departamento de Lambayeque. Además, para alcanzar el objetivo general se 

propuso los siguientes objetivos específicos: 

- Identificar las características socioeconómicas del Caserío Sapamé del Distrito de 

Túcume, Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque. 

- Identificar las características agroeconómicas del Caserío Sapamé del Distrito de 

 

Túcume, Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque. 

II. MARCO TEÓRICO 

 

 
 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Cordova (2019), en la tesis de pregrado titulada “Diagnóstico agrosocioeconómico 

del centro poblado El Romero del distrito de Mórrope, provincia y región de Lambayeque, 

2019”, con el objetivo de Identificar las características agrosocioeconómicas del Centro 

Poblado “El Romero”, Distrito de Mórrope, Provincia de Lambayeque, Departamento de 

Lambayeque en el 2019. Se aplicó una investigación descriptiva y no experimental. Se 

evaluó una población conformada por r 850 pobladores en 130 familias, con 220 agricultores 
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registrados y la muestra fue de 97 familias del centro poblado “El Romero”, Mórrope, en el 

2019. Se empleó la técnica de la encuesta, con instrumento cuestionario. Se concluye que, 

entre las características de la población se evidenció un 92,78% de las familias propietarios 

de sus terrenos, el 60,82% están casados, el 18,56% no tienen hijos, el 55,59% de los hijos 

son mujeres y el 28,07% de los niños son jóvenes de 21 años. Personas hasta 30 años, el 

25,77% de la familia está formada por 3 personas. En educación, el 41,42% de los niños 

tiene nivel de educación secundaria, el 44,33% de los padres tiene nivel de educación 

primaria y el 75,26% de las madres tiene nivel de educación primaria. En salud, el 92,78% 

de las familias ha recibido servicios médicos, el 83,33% está asegurado con SIS. La 

enfermedad más común en los niños es la enfermedad respiratoria, que representa el 64,95%; 

entre los adultos, la probabilidad de enfermedad respiratoria representa el 87,63%. El 

94,85% de los hogares utiliza agua hervida o clorada. En vivienda, el 71,13% de las familias 

vive en casas con paredes de adobe, el Eternit con techos representa el 54,64%, las casas en 

el centro de los pueblos el 89,69%, el 89,69% de ellas cuenta con servicio de agua potable y 

el 84,54% de las personas utiliza el servicio eléctrico; el 82,47% de los hogares cumplió con 

las necesidades básicas de baños. El principal medio de información es la radio en el 89,69% 

de los hogares. El 84,54% de las familias se dedica principalmente a la agricultura, el 46,39% 

de las personas no realiza la segunda actividad, el 96,91% de los familiares no tiene ninguna 

actividad y el 91,75% de las familias solo trabaja en su propia tierra. El 59,79% de los 

hogares gana de 301 a 600 soles mensuales, el 94,85% de los hogares obtiene ingresos de la 

venta de cultivos y el 89,69% de los hogares distribuye sus ingresos a las fincas. 

El 98,97% de las parcelas están ubicadas en terreno plano, el 91,75% del agua se 

recolecta a través de acequias, el 97,94% de los hogares tiene conocimientos sobre 

protección ambiental, el 83,51% de los hogares utiliza el agua en actividades económicas y 

el 93,81% de los hogares no realiza análisis de suelos, y el 68,04% de los hogares tienen 
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áreas salinas en el suelo. El 69,07% de las familias tiene solo una parcela de tierra y el 

61,86% de las familias tiene menos de una hectárea. El 98,97% de los hogares cultivan maíz 

en sus campos, el 85,57% de los hogares obtienen semillas de los hogares cercanos, el 

67,01% de los cultivos se fertilizan en campañas grandes, el 73,20% de los hogares realizan 

control de plagas en temporadas largas y el 37,13% de ellos realizan deshierbe en campaña 

chica. El 48,45% de los hogares utiliza el deshierbe manual y el 72,16% de los hogares no 

tiene problemas con el agua de riego. En materia de agronomía y manejo del riego, el nivel 

técnico de la familia alcanza básicamente el 98,97%, para las familias que utilizan 

maquinaria el nivel técnico llega al 100% y al fertilizar cultivos el nivel técnico llega al 

100%. El 100% de los hogares considera que las plagas son el principal problema, el 88,66% 

de los hogares tiene su propio nivel de financiamiento, el 71,13% de las personas necesita 

obtener semillas certificadas, el 84,54% de los productos se venden en el mercado 

Moshoqueque y el 93,91% de las personas no son contadas ni capacitadas. El principal tipo 

criado con mayor frecuencia son las aves, que representan el 65,98%. 

Dávila y Santisteban (2019), en la tesis de pregrado nombrada “Diagnostico 

agrosocioeconómico del caserío Tablazos, Distrito de Chongoyape, provincia de Chiclayo, 

departamento de Lambayeque – año 2018”, con el objetivo de identificar las características 

 

Agro socioeconómicas del Caserío Tablazos, Distrito de Chongoyape, Provincia de 

Chiclayo, Departamento de Lambayeque. Se aplicó una investigación descriptiva y no 

experimental. Se evaluó una población conformada por 110 familias en el Caserío 

“Tablazos”, del Distrito de Chongoyape, Provincia de Chiclayo, Lambayeque. Se empleó la 

técnica de la encuesta, con instrumento cuestionario. Se concluye que, el 38% de las familias 

tiene una media de 4 hijos, y el 10,7% de la población de Tablazos son principalmente 

inmigrantes por estudios o trabajo. El Caserío Tablazos es propietario de la institución 

educativa N ° 11506, que brinda servicios educativos en los niveles de inicial y primaria. 
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También cuenta con la infraestructura de un puesto de salud, pero sin personal de enfermería. 

Caserío Tablazos hay 110 casas, de las cuales el 84,5% de las casas fueron construidas con 

adobe de diseño antiguo y el 83,3% de las casas utilizaron chapa ondulada en el techo. Por 

otro lado, el 89,3% de la población posee casa propia, mientras que el 10,7% decide alquilar 

una casa. El 19% de los hogares no cuenta con servicios de alcantarillado, mientras que el 

100% de los residentes cuenta con servicios de agua y electricidad en el hogar. Existen tres 

caminos de acceso al cortijo Tablazos, el primero pasa por el empalme Tablazos de la 

Carretera Chiclayo – Chongoyape, y el otro pasa por el cortijo Pampa Grande, el último pasa 

por Carhuaquero. En Tablazos, actualmente solo el 21,4% de los 84 hogares se dedican a la 

agricultura, de los cuales el 9,5% son actividades primarias y el 11,9% son actividades 

secundarias. El 33,3% de los hogares dedicados a la agricultura tiene 2 hectáreas de tierra 

cada uno, el 22% posee 1 hectárea de tierra y el porcentaje de hogares que posee 3 hectáreas 

de tierra es el mismo. Los pobladores de Caserío Tablazos utilizan agua del Valle de 

Chancay para riego por gravedad, 94,4% de maíz, 27,8% de arroz de agricultores, 22,2% de 

frijoles, 16,7% de cilantro, 11,1% de lechuga; ventas de más del 90% de la producción total 

(por lo tanto, Se considera el cultivo principal). El 44,4% de los hogares dedicados a la 

agricultura muestran que cultivos alternativos como la yuca, camote y diferentes árboles 

frutales como el guabo, el ciruelo, la lima y guanábana no tenían importancia económica. El 

45% de las familias de este caserío se dedican a la actividad ganadera, con el objetivo de 

criar especies animales para la venta de animales y alimentarse con un porcentaje mayor. 

Las actividades forestales de Caserío Tablazos son casi nulas porque no ven los beneficios 

económicos a corto plazo. Pero sí mostraron interés en preservar las especias existentes en 

la zona. 

Colchado e Izquierdo (2018), en la tesis de pregrado nombrada “Diagnóstico del 

caserío “El Sifón” del distrito de Túcume, provincia de Lambayeque, departamento de 
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Lambayeque”, con el objetivo de identificar las características agrosocieconómicas de la 

población. Se aplicó una investigación descriptiva y no experimental. Se evaluó una 

población conformada por 97 familias, del caserío “El Sifón” del distrito de Túcume, 

provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque. Se empleó la técnica de la 

encuesta, con instrumento cuestionario. Se concluye que, en la pequeña aldea de “El sifón”, 

el 12% de las familias tienen miembros inmigrantes, mientras que el 88% de las familias no 

emigran. Esto nos dice que una gran parte de la población quiere desarrollarse en sus propias 

comunidades, y se siente muy relacionada con su identidad, familiares y cultura. En cuanto 

a la educación de los padres, solo el 70% de los padres y el 73% de las madres solo tienen 

educación primaria, lo que los hace poco preparados para comprender los problemas que 

enfrentan y no encontrar soluciones técnicas para ellos. El problema se puede resolver con 

eficacia. El caserío “El sifón” no cuenta con una institución de educación primaria o 

secundaria que atienda las necesidades de los estudiantes, por lo que deben acudir al caserío 

“Túcume viejo” en la ubicación de “José Abelardo Quiñones” IE N.E. N. 10233. El 

desarrollo educativo de los niños de la familia del pueblo "El Sifón" es el siguiente: el 40% 

de la población tiene solamente escuela primaria, el 38% tiene escuela secundaria, el 13% 

tiene habilidades técnicas y el 9% son profesionales. Las familias del pequeño pueblo de "El 

Sifón" son dueñas de sus casas. Las casas construidas con adobe representaron el 84%, 

porque es un producto que los mismos pobladores pueden terminar de procesar, es 

económico y puede traer mejor apariencia y comodidad a la casa, que es diferente a las casas 

de caña y barro. "El sifón" es un pequeño pueblo con una gran población, para acceder a los 

servicios médicos hay que dirigirse al puesto médico más cercano "La Raya" de la zona (a 

10 kilómetros). En materia de salud, el 98% de nuestras familias utilizan puestos médicos, 

el 1% de los cuales son EsSalud y el otro 1% son seguros privados. En cuanto a los servicios 

básicos en el caserío de "El Sifón", el 96% de las personas tiene servicio de agua corriente, 
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el 94% de las personas tiene servicio de luz, pero el 100% de las personas no tiene suficientes 

servicios de saneamiento, tiene sistemas de inodoros o pozos ciegos, si no con cuidado. El 

diseño se convertirá en el punto focal de infección para los residentes. Los medios de 

comunicación son una importante fuente de información para el desarrollo comunitario, los 

servicios eléctricos están disponibles las 24 horas del día y el 80% de la población utiliza la 

televisión o la radio para averiguarlo. En cuanto a la organización existente en el caserío "El 

Sifón", contamos con un vaso de leche, compuesto por madres de 5 familias, y trabajamos 

en la institución educativa original. 

Coronado (2018), en la tesis de pregrado nombrada “Diagnóstico técnico agro 

socioeconómico, como perspectiva de desarrollo integral del caserío muy finca, punto 9, 

distrito de Mochumí, provincia de Lambayeque”, con el objetivo de identificar los 

principales problemas agrosocioeconómicos de los agricultores del caserío Muy Finca, 

Punto 9, distrito de Mochumí. Se aplicó una investigación descriptiva y no experimental. Se 

empleó la técnica de la encuesta, con el instrumento cuestionario. Se concluye que, el 

Caserío “Muy Finca”, en el punto 9 del distrito de Mochumí tiene un relieve llano, 

característico de la costa, el suelo dominante en este Caserío es arcilloso. La estructura 

productiva y económica del caserío “Muy Finca”, Punto 9 es muy agrícola, pues el 100% de 

los vecinos se dedica principalmente a actividades agrícolas. El principal cultivo del 

movimiento a gran escala en esta aldea es el cultivo del arroz. En campaña chica, utilizan la 

humedad restante del arroz para sembrar una variedad de cultivos en franjas en el sistema 

de producción, como: Frijol bayo, chileno, pallar y maíz marginal 28T. El 90% de los 

agricultores poseen entre 0,5 y 5 hectáreas de tierra y se consideran pequeños agricultores y 

pequeños agricultores. El 70% de los agricultores no utiliza semillas certificadas, lo que 

afecta el bajo rendimiento de los cultivos. Los principales problemas del cultivo del arroz 

son: 27% control de plagas, 36% escasez de agua y 7% asistencia técnica. El 100% de los 
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agricultores controlan plagas y enfermedades en temporadas grandes y pequeñas, pero la 

eficiencia es baja y se necesita asistencia técnica. Según los indicadores de conocimiento de 

manejo agronómico, manejo de agua de riego, maquinaria y fertilización, el nivel técnico 

promedio de los agricultores en el noveno punto de la finca propia finca es el nivel básico, 

con un promedio de 28% y un promedio de 72%. En promedio, los ganaderos del caserío 

“Muy Finca”, estado de Punto 9, crían 33% de ganado, 27% de cabras, 24% de cerdos y 13% 

de cerdos. Las vacas representan el 33%, este porcentaje es muy importante porque producen 

de 4 a 8 litros de leche, la venta de leche les permite llegar a fin de mes y el resto de animales 

y aves sirven de respaldo en una emergencia económica. El 20% de la población femenina 

del caserío Muy Finca, en Punto 9 es analfabeta, lo que se acerca al nivel promedio reportado 

por el INEI en las áreas rurales costeras. El nivel educativo de hombres y mujeres es 

diferente. Entre los hombres no hay analfabetismo y la tasa de analfabetismo supera el 13% 

en las escuelas primarias y secundarias. 

El caserío “Muy Finca”, Punto 9 cuenta con una institución de educación primaria y 

una institución de educación secundaria, su institución de educación inicial es la No. 125 y 

la institución educativa es 10116 Señor Nazareno Cautivo. Los principales problemas que 

enfrenta esta institución educativa son: infraestructura, agua potable, falta de plataformas de 

ejercicio, implementación de laboratorios de física, laboratorios químicos y centros de 

computación. Hay una estación médica en El Caserío Muy Finca en Punto 9 con la 

participación de dos técnicos de enfermería. Hay una estación médica en el Caserío “Muy 

Finca” en Punto 9 con la participación de dos técnicos de enfermería. Las principales 

enfermedades que ocurrieron en los adultos de Muy Finca a las 9 horas de la finca fueron 

gripe, cólicos, diarrea, fiebre y artritis. El 76,67% de los residentes tiene una vivienda en su 

chacra. El 96,66% de los muros de la casa son de adobe y están cubiertos con chapa ondulada 

y barro. El 67% de los pobladores del caserío “Muy Finca”, Punto 9 lo conocieron a través 
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de la radio, este tipo de socialización es muy importante para el desarrollo de programas de 

capacitación. El 77% de los residentes son relativamente jóvenes porque su edad fluctúa 

entre los 20 y los 50 años, lo que permite cambios rápidos en los programas de formación. 

El 97% de los agricultores no recibió capacitación y solo el 3% de los agricultores recibió 

capacitación. Cabe mencionar que el 13.33% del ingreso económico de los agricultores es 

menor a S/ 300.00 nuevos soles, lo que es preocupante porque afecta la desnutrición de las 

familias rurales, la insuficiente educación de los niños y jóvenes y la mala atención de la 

salud. En cuanto a las fuentes de financiación, el 26% de los agricultores trabaja con sus 

propios fondos, el 24% de los agricultores trabaja a través de cajas de ahorro rurales, el 6% 

trabaja a través de bancos comerciales, el 4% de los fondos son proporcionados por terceros 

y el 40% de los fondos son proporcionados por molinos de arroz. 

Flores (2018), en la tesis de pregrado titulada “Diagnostico agro-socioeconómico del 

caserío “Sabanas” del distrito de Huarango provincia de San Ignacio, departamento de 

Cajamarca – Perú 2016”, con el objetivo de Identificar las características 

agrosocioeconómicas del caserío “Sabanas”. Se aplicó una investigación descriptiva y no 

experimental. Se evaluó una población conformada por 150 familias del Caserío Sabanas del 

Distrito de Huarango Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca – Perú. Se 

empleó la técnica de entrevista, con instrumento el cuestionario. Se concluye que, hay 663 

personas en Sabanas Village, compuestas por 150 familias, con un promedio de 4 niños por 

hogar, el 57,33% de la escuela primaria encabezada por el hogar y el 28,67% de la escuela 

secundaria. Estas casas están construidas con 58% de adobe, 1,33% de materiales nobles y 

40,67% de otros materiales. Las familias del poblado de Sabanas utilizan el 78,87% de los 

puestos médicos, mientras que el 3,64% de las familias cuentan con el seguro de EsSalud. 

En cuanto a los servicios básicos en los hogares de Sabanas, el 89,33% de la población tiene 
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agua, el 36% tiene luz, pero el 100% no tiene suficientes servicios de saneamiento. Entre las 

organizaciones existentes en el pueblo de Sabanas, tenemos un vaso de leche, el programa 

Juntos y Pensión 65, los comités de usuarios “Agua las Balsas” y “Agua Quebrada el Oso”, 

el proyecto Mi Chara Emprendedora, Rondas Campesinas y el comité de usuarios del canal. 

“Parte Unión Porja Baja”. En Sabanas Village, el 55,40% de los residentes utiliza la radio y 

la televisión, el 14%, el 29,30% utiliza la radio y la televisión y solo el 1,30% lee periódicos. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. Diagnóstico. 

 

Es un reconocimiento de la situación existente, que permite encontrar las 

limitaciones y ventajas de la relación interna, así como las limitaciones de la relación 

externa, hace saber lo que se está haciendo y cómo hacerlo, y hará que sea más fácil 

descubrir el problema (Flores, 2017; citado en Cordova, 2019). 

2.2.1.1. Diagnóstico socioeconómico. 

 

La ambiciosa etapa de diagnóstico socioeconómico tiene como objetivo obtener el 

conocimiento más cercano de la estructura socioeconómica del área afectada por el proyecto, 

sus potencialidades y limitaciones relacionadas con el desarrollo económico y la mejora de 

la calidad de vida (Cordova, 2019). 

2.2.1.1.1. Población. 

 

La población es la suma de los fenómenos de investigación, que incluye la suma de 

las unidades de análisis que constituyen el fenómeno, estas unidades de investigación deben 

cuantificarse integrando un grupo de entidades N que participan en características 

específicas para cuantificar una determinada investigación. La población total constituye el 

número total de fenómenos asignados a la encuesta (Tamayo, 2012; citado en Dávila y 

Santisteban, 2019). Una colección total de individuos, objetos o métricas que comparten 

ciertas características en un lugar y en un momento específico (Moreno, 2013; citado en 
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Dávila y Santisteban, 2019). La población es un conjunto de elementos finitos o infinitos 

con características comunes, que tienen conclusiones extensas en una investigación. Esto se 

define por la pregunta y el propósito de la investigación (Arias, 2006; citado en Dávila y 

Santisteban, 2019). 

2.2.1.1.2. Educación. 

 

La educación es un proceso natural, no un proceso creado por el hombre, es un 

desarrollo generado internamente, no un desarrollo externo. Se logra mediante las acciones 

de los instintos e intereses naturales, no mediante el ejercicio de fuerzas externas (Rossi,  

2011; citado en Dávila y Santisteban, 2019). 

Según INEI (2007), citado en Dávila y Santisteban (2019), los niveles educativos son 

las etapas educativas del sistema educativo peruano y corresponden a las distintas etapas del 

desarrollo personal de los estudiantes. Incluye las siguientes categorías: 

- Sin calificación: Es el momento en que la persona nunca ha asistido a un centro 

educativo. Incluidos los niños que comenzaron su educación inicial a partir del día 

del censo. 

- Educación inicial: Incluidos aquellos que han completado Nido, Cuna Guardería, 

Jardín, Programa Nacional no Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI) y 

Wawa-wasi. 

- Escuela primaria: De acuerdo con el sistema educativo actual, incluye los grados 

primero a sexto. 

- Escuela secundaria: De acuerdo con el sistema educativo actual, incluye los grados 

1 a 5, ya sea un menor o un adulto. 

- Educación superior no universitaria: incluidas las escuelas normales, las escuelas de 

formación profesional superior, las escuelas afiliadas a las fuerzas armadas, las 

escuelas superiores de administración de empresas, las escuelas técnicas superiores 
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y las escuelas superiores. En todos estos casos, el período de estudio suele durar no 

menos de 3 años. 

- Universidades superiores: Incluye universidades, escuelas de fuerzas armadas y 

policías, seminarios religiosos, Instituto Superior de Arte del Perú, Instituto Nacional 

de Educación, Instituto de Enfermería, Escuela de Periodismo e Instituto 

Diplomático del Perú. 

2.2.1.1.3. Vivienda. 

 

Una vivienda es una estructura física y un hogar es una serie de significados 

culturales, demográficos y psicológicos que las personas asocian con la estructura física 

(Gifford, 2007; citado en Dávila y Santisteban, 2019). 

2.2.1.1.4. Energía eléctrica. 

 

La electricidad es esencial para la civilización moderna. Sin él, es imposible vivir 

como lo conocemos hoy, porque incluso las comunidades más pequeñas dependen de la 

electricidad para brindar servicios como teléfonos, telégrafos, alarmas contra incendios, 

iluminación, ascensores, arrancadores de automóviles y dispositivos de encendido. En la 

propulsión de trolebuses y ferrocarriles subterráneos, los servicios de transporte también son 

necesarios, y los motores de gasolina funcionan mediante encendido y arranque eléctricos 

(Dawes, 1981; citado en Colchado e Izquierdo, 2018). 

2.2.1.1.5. Salud. 

 

La salud es el nivel más alto de bienestar físico y mental, social y capacidad para 

ejercitar sus capacidades que pueden alcanzar los factores sociales en los que viven los 

individuos y las comunidades (Acevego, 2007; citado en Colchado e Izquierdo, 2018). La 

salud es el grado en que una persona o un grupo puede cumplir sus deseos y satisfacer sus 

necesidades y responder adecuadamente al medio ambiente. Por tanto, la salud debe ser 

considerada como un recurso más de la vida diaria, más que como el objetivo de la vida; la 
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salud no es un concepto negativo (no enfermedad), por el contrario, es positivo porque abarca 

los recursos personales, sociales y las capacidades físicas (Colchado e Izquierdo, 

2018). 

 

2.2.1.1.6. Infraestructura. 

 

Son instalaciones para la asistencia sanitaria, la educación, el esparcimiento cultural 

y el equipamiento urbano. Entre esos edificios llamativos se encuentran escuelas, hospitales, 

centros de salud, centros de investigación, auditorios públicos, parques, bibliotecas y centros 

de actividad cívica de diversa índole (Ayala, 2005; citado en Colchado e Izquierdo, 2018, 

p.48). Sobre esta base, también se han realizado importantes trabajos, con la creación de 

infraestructura de saneamiento urbano, suministro de agua potable, depuración de aguas 

residuales, tratamiento de agua y residuos sólidos, alumbrado público, protección del medio 

ambiente, etc.; infraestructura de difusión de información relevante para la ciudadanía. La 

definición formal de infraestructura se refiere a la estructura técnica, equipo, instalaciones 

duraderas y servicios proporcionados y utilizados para la producción económica y los 

hogares. La infraestructura es un término general que constituye todos los despliegues 

logísticos en una economía o una determinada región, y generalmente se valora en las 

estrategias nacionales (Colchado e Izquierdo, 2018). 

2.2.1.1.7. Medios de Comunicación e Información. 

 

Las estaciones de radio rurales tienen un papel muy importante en la vida de los 

ciudadanos. A través de él se han generado opiniones para orientar las actividades 

comunitarias y elegir autoridades comunitarias. A medida que crecen, algunas personas 

buscan convertirse en participantes de eventos sociales, políticos o culturales. Las estaciones 

de radio rurales en Perú se convirtieron en el punto de partida de la información, ya que los 

directores de medios buscaron nuevas formas de administrar las estaciones de radio y sus 
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servicios integrándose en un mundo globalizado y trascendiendo las fronteras geográficas. 

(Fajardo, 2012; citado en Cordova, 2019). 

La radio rural es un medio de comunicación que puede estimular la población rural 

o la cultura local fuera de la población rural, donde se presta especial atención a la población 

inmigrante ubicada en el centro de la gran ciudad. La radio rural es un espacio de 

comunicación culturalmente transformado, que establece sentido y sentido de la mano de la 

audiencia. (Fajardo, 2012; citado en Cordova, 2019). 

2.2.1.1.8. Organización. 

 

La organización es la disposición y adquisición de personal para promover la 

realización de objetivos comunes mediante la asignación de funciones y responsabilidades. 

O según una definición más general, una organización formal es "un sistema de actividades 

o fuerzas conscientes coordinadas entre dos o más personas". Desde otra perspectiva, la 

organización formal constituye una expresión estructural de la acción racional. (Selznick, 

1968; citado en Colchado e Izquierdo, 2018). 

2.2.1.2. Diagnóstico agroeconómico. 

 

El diagnóstico agrícola debe permitir que las personas comprendan los problemas y 

necesidades reales de los productores en el contexto de un país específico. El objetivo 

principal del diagnóstico territorial es determinar los diferentes factores (ecología agrícola, 

tecnología, economía social, etc.) que inciden en la elección de los productores regionales y 

por tanto inciden en la evolución de su sistema productivo (Apollin y Eberhat, 1999; citado 

en Cordova, 2019). 

Los factores que causan la pobreza rural incluyen: debido a los defectos en la 

estructura de los derechos de uso de la tierra y la atomización continua de la propiedad del 

agricultor, la producción personal es insuficiente, el crecimiento nutricional de los pobres 

rurales se acelera, el proceso de migración, los bajos salarios y los pobres manejo de recursos 

naturales (Caceda, 1993; citado en Cordova, 2019). 
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2.2.1.2.1. Actividad Económica. 

 

En Lambayeque, el 20% de las actividades comerciales y económicas, el 10% de la 

manufactura, el 10% de la agricultura y el 8% de la construcción y el transporte. Los otros 

servicios son la principal actividad, con un 29%. Estas actividades son vitales para la región 

porque crean la mayoría de las oportunidades de empleo y tienen un impacto en la economía 

familiar. Otros servicios incluyen intermediarios financieros y de seguros, servicios 

prestados a empresas y servicios personales. (SINEACE, 2017; citado en Cordova, 2019) 

En el área de Lambayeque, encontramos que los principales grupos ocupacionales 

son: "agricultores, ganaderos y pescadores" y "vendedores", "personal de servicio" y 

"artesanos y operarios", en el caso de menor participación tenemos: "Profesionales; personal 

técnico y ocupaciones afines ". (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2010; citado 

en Cordova, 2019) 

La distribución geográfica de grupos ocupacionales es diferente, en áreas urbanas la 

frecuencia es mayor de “vendedores” (24.59%), seguido de “agricultores, ganaderos y 

pescadores (15.70%)”, “trabajadores de los servicios” (14.50%) y “profesionales, técnicos y 

ocupaciones afines” (11.13%); en las zonas rurales, las principales ocupaciones son 

“agricultores, ganaderos y pescadores", que representan el 69.44% de la Población 

Económicamente Activa rural ocupada (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 

2010; citado en Cordova, 2019). 

2.2.1.2.2. Actividad Agrícola. 

 

Las actividades agrarias son actividades que constituyen el llamado sector agrario. 

Todas las actividades económicas abarcadas por este sector se basan en el desarrollo del 

suelo o de los recursos naturales o de los recursos de las actividades humanas: cereales, 

frutas, hortalizas, pastos cultivados, forrajes, otros alimentos vegetales diversos, fibras 

utilizadas por la industria textil; cultivos energéticos; etc. (Colchado e Izquierdo, 2018; 
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citado en Cordova, 2019). El nivel de ingresos económicos de los principales cultivos 

depende de dos factores: el primero es el rendimiento de la tierra y los cultivos principales; 

el segundo se basa en el precio de los principales cultivos de la finca, que se ve afectado por 

las fluctuaciones del mercado (Vega, 2011; citado en Cordova, 2019). 

2.2.1.2.3. Actividad Pecuaria. 

 

La producción pecuaria como proceso de transformación de una materia prima que 

proporción la naturaleza, en este caso animal, se obtiene de la aplicación de capital y trabajo 

del hombre, un producto como leche, carne, huevos, miel, lana para satisfacer sus 

necesidades. (Gonzales, citado en Flores, 2018). El proceso productivo en ámbito pecuario 

implica aspectos económicos, sociales, políticos, jurídicos (Flores, 2018). 

2.2.1.2.4. Actividad Forestal. 

 

Los bienes y los servicios esenciales de nuestro planeta dependen de la variedad y la 

variabilidad de los genes, las especies, las poblaciones y los ecosistemas (ONU, 1992 y 

Garciano; citado en Flores, 2018). Una población puede tener diversidad de especies de su 

composición, en su estructura de edad, en la fase de desarrollo, en su composición genética, 

etc. Los bosques naturales constituyen el depósito más importante de la diversidad biológica 

terrestre. Por esto su conservación y aprovechamiento racional son temas relevantes en la 

agenda internacional a través de los múltiples foros. (Flores, 2018). El conocimiento de las 

especies existentes, de sus características distintivas, de su distribución y afinidades 

ecológicas, es un aspecto fundamental que debe de considerarse durante la estructuración de 

programas de manejo para que estos permitan una explotación optima y sostenida (Flores, 

2018). 

2.2.1.2.5. Nivel Tecnológico. 

 

Es el grado de conocimiento que tiene una persona o una organización sobre la 

tecnología. De igual modo puede ser la capacidad de respuesta que una persona o una 
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organización presenta a las necesidades. Y este se sustenta en el conocimiento del producto 

y sus características. El nivel tecnológico se puede diagnosticar, por el grado de 

conocimiento que presenta sobre la tecnología. El investigador define los niveles 

tecnológicos en grados de conocimiento: alto, medio o bajo. "Los niveles se dividen en 

función de las necesidades y su competencia" (Blogger, 2008; citado en Flores, 2018). 

 

 
 

III. METODOLOGÍA 

 

 
 

3.1. UBICACIÓN 

 
La investigación se realizó en el Caserío “Sapamé”, perteneciente al distrito de 

Túcume, provincia de Lambayeque, región de Lambayeque, durante los meses de agosto a 

octubre del 2019. 

Figura 1. 

 

Vista satelital del Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019. 
 

Figura 2. Croquis de llegada al Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019. 
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3.2. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

- De acuerdo a su enfoque: Cuantitativo. Se empleó un modelo preestablecido que 

identificó las características agrosocioeconómicas del Caserío “Sapamé”, Distrito de 

Túcume, Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque en el 2019, 

mediante indicadores y estadística. 

- Por el fin o propósito: Aplicada. Se estableció un problema conocido, y estudiado 

anteriormente, sin la necesidad de crear teorías o variables; la investigación se realizó 

mediante variables o teorías anteriormente creadas que serán aplicadas a la realidad 

de las características agrosocioeconómicas del Caserío “Sapamé”, Distrito de 

Túcume, Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque en el 2019. 

- Por el nivel de profundidad: Descriptivo. Se resumió mediante estadística 

descriptiva, las cualidades e indicadores de las características agrosocioeconómicas 

del Caserío “Sapamé”, Distrito de Túcume, Provincia de Lambayeque, 

Departamento de Lambayeque en el 2019. 

3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

- Por su diseño: No experimental. Se realizó una investigación sistemática y empírica, donde 

las variables se observaron sin alterar su naturaleza, es decir, no se empleó la 

experimentación para modificar las características agrosocioeconómicas del Caserío 
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“Sapamé”, Distrito de Túcume, Provincia de Lambayeque, Departamento de 

Lambayeque en el 2019. 

3.4. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

 

3.3.4.1. Población. 

 

Los pobladores del Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, conformados por 97 

familias. 

3.3.4.2. Muestra. 

 

Se empleó una muestra censal, es decir, el tamaño de la muestra fue igual a la 

población, constituyendo un estudio de caso. 

3.3.4.3. Muestreo. 

 

No se realizó un muestreo al ser una muestra censal. 

 

3.5. CRITERIO DE SELECCIÓN. 

 

Se eligió como muestra a aquellas familias que accedieron a brindar información para 

la investigación. 

3.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

En tanto que la investigación pretende identificar las características 

agrosocioeconómicas del Caserío “Sapamé”, Túcume, se planteó una operacionalización de 

variables según la tabla 1. 

Tabla 1. 

Operacionalización de las variables. 

Variable Independiente Variable Dependiente Indicadores 

 

 

 
Diagnóstico 

agrosocioeconómico 

 

 

 
Características 

agrosocioeconómicas 

Población 

Educación 

Salud 

Vivienda 

Infraestructura 

Organización 

Medios de Comunicación e Información 

Actividad Económica 
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  Recursos Naturales 

Actividad Agrícola 

Actividad Pecuaria 
 

 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.3.7.1. Encuesta. 

 

Con esta técnica se pretendió obtener información confiable de los encuestados, 

conocedores respecto al tema de investigación que se está trabajando. El instrumento 

elaborado fue de tipo cuestionario, cuya estructura se confeccionó con el propósito de ajustar 

la información de la investigación sobre las características agrosocioeconómicas de los 

pobladores del Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019. 

3.3.7.2. Elaboración de instrumentos. 

 

En la elaboración de instrumentos se consideró una serie de pasos y pautas 

estratégicas, sistemáticas con el propósito de lograr el objetivo de estudio, tales como: 

- Cuestionario para el diagnóstico agrosocioeconómico del Caserío “Sapamé”. 

 

3.8. PROCEDIMIENTOS 

 

Como primer paso, se acudió a la revisión bibliográfica para establecer las 

características agrosocioeconómicas que se estudiaron en la investigación. 

Luego, se procedió a realizar la operacionalización de variables y la matriz de 

consistencia, para establecer los subindicadores a los que se pretendió medir mediante el 

diagnóstico agrosocioeconómico del Caserío “Sapamé”. 

El siguiente paso, fue la confección del cuestionario en base a los subindicadores que 

se establecen en la matriz de consistencia. 

Finalmente, se procedió a ejecutar la encuesta a 90 familias del Caserío “Sapamé”, 

 

Túcume. 
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3.9. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Con la información obtenida se formó una base de datos, para realizar el análisis 

estadístico descriptivo y la confección de tablas con la ayuda de Microsoft Excel, que 

permitieron determinar las características agrosocioeconómicas en las familias del Caserío 

“Sapamé”, Túcume, al contrastar los datos de las características socioeconómicas y las 

características agroeconómicas. Las figuras se elaboraron con el lenguaje de programación 

R versión 4.0.3. 
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3.10. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

En la Tabla 2 se detalla la matriz de consistencia de la investigación. 

 

Tabla 2. Matriz de consistencia. 
 

Titulo Problema Objetivos Variables Metodología 

  General:  

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico 

agrosocioeconómico del 
Caserío Sapamé del 
distrito de Túcume, 

provincia y región de 

Lambayeque, 2019. 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las 

características 

agrosocioeconómicas del 

Caserío “Sapamé”, Distrito 

de Túcume, Provincia de 

Lambayeque, 

Departamento de 
Lambayeque en el 2019? 

Identificar las características agrosocioeconómicas 

del 

Caserío Sapamé del Distrito de 

Túcume, Provincia de 
Lambayeque, Departamento 

Variable 
de Lambayeque. dependiente: 

Específicos: 

- Características 
- Identificar las características agrosocioeconómicas 

socioeconómicas del Caserío 

 
Sapamé del Distrito de 

Variable 

Túcume, Provincia de 

independiente: 

Lambayeque, Departamento 
- Diagnóstico de Lambayeque. 

agrosocioeconómico 

 

 

 
Enfoque: 

Cuantitativo Tipo: 
Aplicada Nivel: 

Descriptivo 
Diseño: 

No experimental 

Población: 

Los pobladores del Caserío 

“Sapamé”, Túcume, en el 

2019, conformados por 90 

familias. 

Muestra: 

Censal – Estudio de caso. 

  - Identificar las características  

  agroeconómicas del Caserío  



 

 
 

Sapamé del Distrito de 

Túcume, Provincia de 

Lambayeque, Departamento de 

Lambayeque. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS AGRICULTORES 

ENCUESTADOS EN EL CASERÍO “SAPAMÉ”, TÚCUME, EN EL 2019 

La tabla 3 y la figura 3, evidenciaron que, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 

2019, el 50 % de agricultores encuestados registraron una edad de 30 a 40 años, seguidos 

por un 48.5 % de encuestados con 41 a 50 años, un 1.5 % con 20 a 29 años, 1.5 % con 61 

años a más y no se registraron agricultores con edad de 51 a 60 años. 

Figura 3. Edad de los agricultores encuestados en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 

2019. 

 

 
 

La tabla 4 y la figura 4, mostraron que, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, 

se registró que el 84 % de los pobladores fueron casados y el 16 % fueron convivientes. Se 

demostraron que, no existen agricultores encuestados que fueron solteros o viudos, es decir, 

que no registraron una pareja sentimental y el 100 % de agricultores encuestados tuvieron 

una pareja como conviviente o con matrimonio civil o católico registrado. Esta 

determinación es importante para determinar el porcentaje de familiares que no tienen un 
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Figura 

compromiso de relación, así sus compromisos familiares se reducen para que puedan 

participar más fácilmente en las actividades y organizaciones sociales y económicas. 

Figura 4. Estado Civil de los agricultores encuestados del Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 

2019. 

 

 

4.2. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS FAMILIAS DEL 

CASERÍO “SAPAMÉ”, TÚCUME, EN EL 2019 

4.2.1. Aspectos demográficos de las familias del Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019. 

 

Se evidenció en la figura 5 que, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se 

registró que el 50 % de las familias 2 a 3 hijos y el 50 % tuvieron 4 a 5 hijos. Se demostró 

que, 100 % de familias tuvieron hijos. Obtener esta información es importante para 

determinar la proporción de hogares sin trabajo pesado; los hogares sin niños tienen más 

probabilidades de participar en actividades sociales y económicas que puedan ocurrir en la 

comunidad. 

 

 

 

 

5. 
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Número de hijos por familia en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019. 
 

 

Se observó en la figura 6 que, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se 

registró que el 60 % de familias estuvo constituida por más de 5 personas por familia, en el 

30 % tenían de 3 a 5 personas, en el 10 % se registró 1 a 2 personas por familia. Si la 

comunidad recibe apoyo de los planes sociales y comerciales del país, es obvio que las 

familias con mayor población pueden tener más oportunidades de participar en estos 

proyectos porque tienen más mano de obra y aportarán mucho mejor en actividades 

relacionadas. 
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Figura 

6. 
 

Número de personas que vivieron por casa en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019. 
 

 
 

4.2.2. Aspectos educativos de las familias en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019. 

 

Según la figura 7, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se registró que los 

padres el 60 % de las familias tuvieron educación secundaria y el 40 % recibieron educación 

a nivel primario. Se puede observar que puede existir cierta relación entre el nivel educativo 

de los padres y el nivel técnico de los cultivos. Por lo tanto, cuando se registran más padres 

que no superan la educación primaria, sus conocimientos, habilidades y hábitos de 

formación son demasiado bajos, por lo que es imposible mejorar la capacidad de producción 

de los cultivos mediante una mejor tecnología y práctica. 
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7. 
 

Grado de instrucción de los padres en las familias del Caserío “Sapamé, Túcume, en el 

2019. 

 

 
La figura 8 registraron que, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se registró 

que el 50 % de las madres de familia tuvieron nivel primario, el 48 % nivel secundario y el 

2% educación inicial. 

Figura 8. Grado de instrucción de las madres en las familias del Caserío “Sapamé, Túcume, 

en el 2019. 

 

 
4.2.3. Aspectos de salud de las familias en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019. Según 

la figura 9, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se registró que el 74 
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Figura 

% de las familias utilizan el servicio de posta médica ubicada en el Caserío “Los Sánchez” 

y el 26 % se atienden en el centro de salud más cercano ubicado en la ciudad de Túcume. 

Se puede discernir que, las familias del Caserío “Sapamé”, usan con mayor frecuencia los 

servicios de la posta médica del Caserío “Los Sánchez” por su cercanía y debido a que se 

ubica a menor distancia del Caserío. 

Figura 9. Servicios de salud empleados en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019. 
 
 

 

Se presentó en la figura 10 que, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se 

registró que el 100 % de las familias se encuentran aseguradas con seguro de salud (SIS) u 

otros seguros de salud. 
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Figura 10. Familias con seguro de salud vigente en el Caserío “Sapamé”, Túcume, 

en el 2019. 
 
 

 
En la figura 11, se observó que, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se 

registró que el 58 % de las enfermedades más frecuentes en los miembros de las familias 

fueron respiratorias agudas, el 42 % de los miembros familiares han sufrido de enfermedades 

diarreicas agudas. En este sentido, las instituciones nacionales deben brindar campañas 

gratuitas de medicina preventiva, proporcionar medicamentos genéricos gratuitos y vacunar 

a la población contra la influenza, pero se debe educar a los padres para prevenir 

enfermedades respiratorias en sus familias. 



32 
 

 

 

Figura 11. Enfermedades más frecuentes en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019. 
 
 

 
En la figura 12, se evidenció que, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se 

registró que el 86 % de las familias consume agua hervida y el 14 % consume agua sin 

hervir. El estado debe trabajar para que las personas que no tienen acceso a agua potable 

puedan utilizar este servicio para mejorar su salud. 

Figura 12. Consume agua hervida o clorada en las familias del Caserío “Sapamé”, Túcume, 

en el 2019. 

 

 
4.2.4. Aspectos de vivienda de las familias en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019. 
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Según la figura 13, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se registra que, el 

90 % de viviendas son de propiedad de las familias que lo habitan y solo un 10 % de 

viviendas son alquiladas (no son de su propiedad). Esta información es útil porque ser 

propietario de una casa le permite obtener crédito en instituciones financieras formales y 

tener la oportunidad de participar en proyectos sociales financiados por entidades estatales 

como el programa Techo Propio o Mi Vivienda. 

Figura 13. Tipo de posesión de la propiedad de las familias en el Caserío “Sapamé”, 

Túcume, en el 2019. 

 

 
Se evidencia en la tabla 14 y la figura 14 que, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 

2019, el 100 % de viviendas familiares, poseen sala, comedor, cocina, dormitorio y baño. 
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Figura 

14. 
 

Ambientes en las viviendas del Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019. 
 

 
Se evidenció en la figura 15 que, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se 

registró que el 73 % de las familias residen en viviendas con un tipo de material de adobe 

de las paredes y el 27 % de familias posee viviendas con paredes de ladrillo. Obviamente, 

las familias de la zona necesitan programas como el Techo Propio para mejorar la 

infraestructura del hogar familiar, especialmente porque el hogar sufre severos daños cuando 

llueve, lo que pone en peligro la integridad y la salud de la familia. 
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Figura 
 

15. 

 

Tipo de material de las paredes en las viviendas del Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 

2019. 

 

Según la figura 16, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se registró que el 

100 % de las familias tuvieron casa en el pueblo. 

Figura 16. 

 

Ubicación de la vivienda del poblador en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019. 
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Figura 

Se mostró en la figura 17 que, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se 
 

registró que el 100 % de las familias tuvieron agua potable y electricidad como servicios 

básicos de vivienda. 

17. 

 

Servicios básicos de la vivienda del poblador en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019. 

 

 
Para la figura 18, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se registró que el 100 

 

% de familias realizan sus necesidades básicas en pozo ciego y letrina sanitaria. Ante esta 

realidad, el Gobierno Regional de Lambayeque y la Municipalidad del Distrito de Túcume 

deben formular, evaluar e implementar proyectos sociales públicos con miras a instalar 

baños sanitarios en viviendas sin servicio de baño con desagüe hasta que el 100% de las 

viviendas cuenten con sanitarios. Este servicio mejora la calidad de vida de los residentes y 

ayudará a evitar enfermedades intestinales causadas por la falta de servicios de salud. 
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Figura 
 

 

 

 

 
 

18. 

 

Servicios sanitarios empleados por las familias en el Caserío “Sapamé”, en el 2019. 
 

 
4.2.5. Infraestructuras a las que tienen acceso las familias en el Caserío “Sapamé”, 

Túcume, en el 2019. 

En la figura 19, se evidenció que, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, con 

respecto a las infraestructuras para los servicios de agua, el 100 % de viviendas cuentan con 

instalación domiciliaria de agua. 

Figura 19. 
 

Infraestructuras para los servicios de agua en las familias en el Caserío “Sapamé”, en el 

2019. 
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Figura 
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Según la tabla 3, se evidenció que, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, 

existen instituciones educativas de nivel inicial y de nivel primario. Para el nivel secundario, 

los menores hijos de las familias, deben acudir a la Institución Educativa “Señor de Sicán” 

Nº 11136 en el Caserío “Sapamé Alto”. 

Tabla 3. 
 

Infraestructuras de los centros educativos para las familias en el Caserío “Sapamé”, en el 

2019. 
 

Grado de instrucción Presencia 

Inicial Sí 

Primaria Sí 

Secundaria No 

Superior No 
 

 
 

Se evidenció en la figura 20 que, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se 

registró que, con respecto al material de su construcción de las paredes en los centros 

educativos, el 100 % tenían sus paredes de ladrillo. 

Figura 20. Tipo de material de las paredes de los centros educativos en el Caserío 

“Sapamé”, Túcume, en el 2019. 
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Se evidenció en la figura 21 que, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se 

registró que, con respecto al material de su construcción del techo en los centros educativos, 

el 74 % tenían techo de eternit y el 26 % contaban con techo aligerado. 

Figura 21. Tipo de material de los techos de los centros educativos en el Caserío “Sapamé”, 

Túcume, en el 2019. 

 

 
Se mostró en figura 22 que, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, con 

respecto a los servicios básicos en los centros educativos, el 100 % contaban con servicios 

de agua, desagüe y electricidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 
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Figura 

Servicios básicos en los centros educativos del Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019. 

 

 
Se evidenció que, en el Caserío “Los Sánchez”, lugar dónde se atienden las familias 

del Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, existe un Puesto de Salud el cual atiende a toda 

la población de la zona, cuyas características se detallan en la tabla 4. 

Tabla 4. Características de la infraestructura del puesto de salud del Caserío “Los Sánchez” 

al que acuden las familias del Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019. 
 

Característica  Detalle 

Material de paredes Adobe y Ladrillo 

Material de techo Eternit y Aligerado 

Servicios del puesto de salud Agua, desagüe y electricidad Estado 

de la infraestructura 74 % Bueno y 26 % Regular 
 

 

Según la tabla 5, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, no existen 

infraestructuras para recreación de las familias. 

Tabla 5. Número de infraestructuras para recreación del Caserío “Sapamé”, Túcume, en 

el 2019. 
 

  Tipo Número de infraestructuras 

Parque 0 

Plataforma deportiva 0 

Otros 0 
 

 
4.2.6.Organización de las familias en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019. 
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Según la figura 23, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, en las familias 

encuestadas, el 100 % no pertenecen a alguna organización comunitaria. 

Figura 23. Asociatividad de las familias en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019. 
 
 

 
4.2.7. Medios de información de las familias en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 

2019. 

Según la figura 24, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se registró que el 

68 % de las familias usan la radio como medio de información y el 32 % la Tv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

24. 

 

Medios de información utilizados por las familias del Caserío “Sapamé”, en el 2019. 
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Figura 

 
4.3. CARACTERÍSTICAS AGROECONÓMICAS DE LAS FAMILIAS DEL 

CASERÍO “SAPAMÉ”, TÚCUME, EN EL 2019 

4.3.1. Actividad económica de las familias en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019. 

 

4.3.1.1. Actividad ocupacional principal de las familias en el Caserío “Sapamé”, 

Túcume, en el 2019. 

Se evidenció en la figura 25 que, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se 

registró que el 100 % de las familias tiene como actividad ocupacional principal a la 

agricultura. Dado que la población del Caserío "Sapamé" se dedica principalmente a 

actividades agrícolas, lo que el estado debe hacer a través del Gobierno Regional de 

Lambayeque y el Municipio Distrital de Túcume es mejorar el nivel de conocimiento de la 

familia y organizarlos para producir cultivos más rentables y solicitando financiamiento de 

programas como Agrorural y Agroideas. 
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Figura  . 

25 

 

Actividad ocupacional principal de las familias del Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019. 

 

 
4.3.1.2. Otras actividades ocupacionales de las familias en el Caserío “Sapamé”, Túcume, 

en el 2019. 

Se registró en la figura 26 que, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se 

registró que el 60 % de familias no poseen otra actividad económica, el 18 % de familias 

poseen como segunda actividad a las labores de peón, el 12 % como segunda actividad se 

dedican al comercio y el 10 % se dedican a actividades pecuarias. Se observó que, el 60 % 

de las familias, no cuenta con actividades económicas secundarias y no pueden incrementar 

los ingresos mensuales de la familia. Es necesario fomentar el establecimiento de 

microempresas orientadas a la producción a través de la transferencia de tecnología, como 

la cría de animales pequeños, la gestión financiera personal, el ahorro y la inversión y gestión 

de empresas rurales. 
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Figura  . 

26 

Otra actividad a que se dedican las familias del Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019. 

 

 
4.3.1.3. Ingresos de las familias del Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019. 

 

Según la figura 27, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se registró que el 

36 % de las familias tuvieron ingresos de 301 y 600 soles, el 28 % entre 601 y 1000 soles, 

el 18 % más de 1000 soles, el 12 % entre 101 y 300 soles y el 6 % entre 0 a 100 soles. Según 

los registros, los ingresos recaudados por cada familia suelen ser muy inferiores al salario 

mínimo vital de S/.930 y solo un poco más del 18% de las familias obtienen ingresos 

económicos superiores al salario mínimo. 

En cuanto al número de personas en cada familia, se observa que los ingresos por 

debajo del salario mínimo no son suficientes para mantener una canasta familiar de tres o 

más miembros (de tres personas), lo que permitirá que una persona y sus familiares puedan 

sobrevivir. En el caso de la costa norte del Perú, una pequeña familia de solo 3 miembros 

tiene dificultades con ingresos inferiores al sueldo mínimo vital. 
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Figura    . 

Además, se observa que los hogares dedicados a la ganadería utilizan los productos 

para sustentar a sus familias, por lo que, al poder ahorrar dinero con la producción de 

alimentos, se reducirá su costo de vida. 

27 

 

Ingresos por familia en el Caserío “Sapamé, Túcume, en el 2019. 

 

 
Según la figura 28, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se registró que el 

78 % de las familias no ahorra, el 14 % de familias ahorra el 10 % de sus ingresos mensuales 

y el 8 % ahorra 20 % de sus ingresos mensuales. 

Figura 28. Porcentaje de ingresos dedicados al ahorro en las familias del Caserío “Sapamé, 

Túcume, en el 2019. 
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Figura . 
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4.3.2. Recursos naturales de las familias en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019. 

 

4.3.2.1. Parcela agrícola de las familias del Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019. 

 

Según la figura 29, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se registró que el 

100 % de las familias fueron propietarios de los terrenos que usan para sus actividades 

agrícolas. Esta información es muy útil porque tener un paquete que permita obtener crédito 

en una institución financiera formal y tener la oportunidad de participar en proyectos de 

asociaciones agrícolas financiados por entidades estatales. 

Figura 29. Tipo de posesión de la propiedad agrícola de las familias en el Caserío 

“Sapamé”, Túcume, en el 2019. 

 

 
Según la figura 34, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se registró que el 

100 % de las parcelas están ubicadas en una superficie plana. 

 

 

 

 

 

 

 

 
30. 



49 
 

Figura 

Ubicación de la parcela para las actividades económicas del poblador del Caserío 

“Sapamé”, Túcume, en el 2019. 
 

 
4.3.2.2. Fuentes de agua de las familias en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 

2019. 

Según la figura 31, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, el 100 % de 

familias considera que la principal fuente de captación de agua fue del río “La Leche”. A 

pesar de la existencia de canales de distribución de agua, las familias aún pueden obtener 

más conservación del agua en verano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

31. 
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Figura 

Fuente de captación del agua para uso agrícola en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 

2019. 
 

 

4.3.3. Actividad agrícola de las familias en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019. 

 

4.3.3.1. Parcelas agrícolas y área agrícola total por familia en el Caserío “Sapamé”, 

Túcume, en el 2019. 

Según la figura 32, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se registró que el 

76 % de las familias tuvieron menos de una hectárea, 20 % tuvieron de una a menos de 3 

hectáreas y el 2 % tuvieron de 3 a menos de 5 hectáreas y el 2 % registró más de 5 hectáreas. 

La investigación muestra que, en 2019, el Caserío “Sapamé” realiza principalmente 

actividades agrícolas en pequeña escala. Este tipo de tecnología agrícola es baja y la 

inversión proporcional realizada por hectárea es baja, por lo que se espera que el rendimiento 

de los cultivos sea bajo. 

 

 

 

 

 

 

32. 
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Figura 

Área total de parcelas por familia en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019. 

 

 
4.3.3.2. Cultivos producidos por las familias en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en 

el 2019. 

Según la figura 33, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se registró que el 

50 % de las familias producen maíz amarillo duro, el 30 % cultivan camote y el 20 % 

cultivan leguminosas. Se estima que, debido a la implementación de los pequeños 

agricultores, el bajo nivel de tecnología de cultivos y la escasa inversión en agricultura, la 

producción de cultivos es inestable (en maíz con un promedio de 2500 kg / ha, 800 kg / ha 

en leguminosas y en camote de 11000 kg / ha), esto se refleja en los bajos ingresos obtenidos 

por las familias en el Caserío "Sapamé" en 2019 (figura 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33. 
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Figura 

Cultivos producidos por las familias en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019. 

 

Figura 34. Rendimiento de los cultivos producidos por las familias en el Caserío “Sapamé”, 

Túcume, en el 2019. 

 

Según la figura 35, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se registró que el 

100 % de las familias realizan una campaña (cosecha) al año. 

 

 

 

 

 

 

35. 
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Figura 

Cosechas por año producidas por las familias en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019. 

 

 
Según la figura 36, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se registró que el 

58 % de las no realizan alternancia o rotación de cultivos y el 42 % sí realiza esta acción. 

Figura 36. Alternancia de los cultivos producidos por las familias en el Caserío “Sapamé”, 

Túcume, en el 2019. 
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4.3.3.3. Procedencia de semilla para la producción agrícola de las familias en el Caserío 

“Sapamé”, Túcume, en el 2019. 

Según la figura 37, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se registró que el 

68 % de las familias adquieren su semilla de otras fuentes no especificadas, el 28 % obtienen 

semilla del INIA y el 4 % emplean semilla de los granos obtenidos en campañas anteriores. 

Figura 37. Procedencia de la semilla empleada por las familias en el Caserío “Sapamé”, 

Túcume, en el 2019. 

 

4.3.3.4. Fertilización para la producción agrícola de las familias en el Caserío 

“Sapamé”, Túcume, en el 2019. 

Según la figura 38, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se registró que el 

100 % de las familias fertiliza sus cultivos en campaña grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
38. 
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Figura 

Fertilización de los cultivos realizados por las familias en el Caserío “Sapamé”, Túcume, 

en el 2019. 

4.3.3.5. Manejo fitosanitario para la producción agrícola de las familias en el 

Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019. 

Según la figura 39, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se registró que el 

100 % de las familias realiza un control de plagas en campaña grande. 

Figura 39. 
 

Control de plagas y enfermedades realizados por las familias en el Caserío “Sapamé”, 

Túcume, en el 2019. 

 
Según la figura 40, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se registró que el 
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Figura 

100 % de las familias realizan el control de malezas en campaña grande. 

40. 
 

Control de malezas realizados por las familias en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 

2019. 

 

 
Según la figura 41, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se registró que el 

100 % de las familias realizan el control de malezas de forma química. 

Figura 41. 
 

Métodos de control de malezas empleados por las familias en el Caserío “Sapamé”, 

Túcume, en el 2019. 

 

 
Según la figura 42, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se registró que el 

100 % de las familias realizan el control de plagas y enfermedades de forma química. 
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Figura 

 
42. 

 

Métodos de control de plagas y enfermedades empleados por las familias en el Caserío 

“Sapamé”, Túcume, en el 2019. 

 

 

Según la figura 91, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se registró que, de las 

familias productoras de maíz, el 100 % identifican a la plaga del cogollero del maíz 

(Spodoptera frugiperda) en sus cultivos de maíz. 

Figura 43. 
 

Plagas presentes en el cultivo de maíz de las familias en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en 

el 2019. 
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4.3.3.6. Problema de abastecimiento de agua de las familias para la producción 

agrícola en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019. 

Según la figura 44, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se registró que el 

100 % de familias sí presentó problemas con el suministro del agua para el riego de sus 

cultivos. Ante esta situación, es necesaria la implementación de proyectos de riego mediante 

la construcción de reservorios con geomembrana y de pozos tubulares. 

Figura 44. 
 

Problemas en el suministro del agua para el riego en las parcelas de las familias en el 

Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019. 

 
4.3.3.7. Nivel tecnológico de las familias para la producción agrícola en el Caserío 

“Sapamé”, Túcume, en el 2019. 

Según la figura 45, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se registró que, el 

100 % de familias tiene un nivel tecnológico básico para el manejo agronómico de cultivos. 

Los bajos rendimientos de los cultivos están relacionados con las bajas e ineficaces técnicas 

de manejo agronómico registradas, por lo que el gobierno de la ciudad del distrito de 

Túcume debe formar una alianza con universidades e institutos de investigación para 

fortalecer el entendimiento de los agricultores. A través de capacitaciones, visitas de campo 
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Figura 

y programas de pasantías preprofesionales y profesionales para estudiantes y egresados, 

debe realizarse el manejo agronómico de los cultivos y la supervisión de los cultivos en el 

Caserío 

 

"Sapamé". 

 

Figura 45. 
 

Nivel tecnológico en el manejo agronómico de cultivos de las familias en el Caserío 

“Sapamé”, Túcume, en el 2019. 

 
Según la figura 46, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se registró que, el 

nivel tecnológico para el manejo de riego de los cultivos en la población fue en el 100 % de 

familias. Dado que existe un nivel técnico básico en el riego de cultivos, esto explica el bajo 

rendimiento de las actividades agrícolas. Para revertir esta situación, es necesario realizar 

ingeniería hidráulica para almacenar agua mediante el establecimiento de reservorios a lo 

largo de las riberas del valle Chancay-Lambayeque y permitiendo el suministro de agua 

durante todo el año. 
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46. 
 

Nivel tecnológico en el manejo de riego de los cultivos en las familias en el Caserío 

“Sapamé”, Túcume, en el 2019. 

 

 
Según la figura 47, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se registró que, el 

nivel tecnológico para el uso de maquinaria en las familias fue en el 100 % de nivel básico. 

Dado que el uso de maquinaria de alta tecnología afectará el aumento de la producción 

agrícola, es necesario que la municipalidad del distrito de Túcume formule un programa de 

subsidios que proporcione fondos para el uso de maquinaria de preparación del suelo en un 

plazo razonable en terrenos de micro y pequeños productores que carecen de recursos 

económicos para realizar estas inversiones. El propósito del programa debe ser mejorar las 

capacidades técnicas de los productores agrícolas en el Caserío "Sapamé", aumentar la 

producción de cultivos, generar bolsas económicas para inversión en maquinaria agrícola y 

concienciar a las familias sobre la necesidad de utilizar maquinaria agrícola. 
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Figura 

47. 
 

Nivel tecnológico en el uso de maquinaria de las familias en el Caserío “Sapamé”, Túcume, 

en el 2019. 

 

 
Según la figura 48, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se registró que, el 

100 % de las familias, usan un nivel tecnológico básico en la fertilización de los cultivos. 

Para revertir esta situación, es necesario brindar asesoría de expertos y estudiantes con la 

intervención de universidades, con la ayuda de escuelas agrícolas y facultades de tecnología 

agrícola, realizar análisis de suelos, y luego fertilizar cada área o parcela en base a muestreo 

de cultivos. cosecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
48. 
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Figura 

Nivel tecnológico en la fertilización de cultivos de las familias en el Caserío “Sapamé”, 

Túcume, en el 2019. 

 

 
4.3.3.8. Problemática de las familias en la producción agrícola en el Caserío “Sapamé”, 

Túcume, en el 2019. 

Según la figura 49, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se registró que, las 

familias consideran que los principales problemas en los cultivos fueron la salinidad del 

suelo y la escasez de agua en el 100 % de casos. Estos resultados indican que es necesario 

que las universidades locales realicen la transferencia de tecnología necesaria, 

principalmente en el manejo de suelos. Además, está claro que algunos predios tienen 

escasez de agua, por lo que es necesario crear algunos proyectos para almacenar grandes 

cantidades de agua en la zona, como hacen algunas empresas agrícolas y lugares 

beneficiados por el estado. programa. 

 

 
 

49. 
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Figura 

Principales problemas en los cultivos de las familias en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en 

el 2019. 

 

 
Según la figura 50, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se registró que el 

100 % presentó problemas de pérdida de rendimiento en sus cultivos por los problemas de 

salinidad de suelos y la inoportuna llegada de agua a sus predios. 

Figura 50. Problemas de pérdida de rendimiento agronómico en las parcelas de las familias 

en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019. 
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4.3.3.9. Fuentes de financiamiento de las familias para la producción agrícola en el 

Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019. 

Según la figura 51, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se registró que, el 

100 % de las familias tuvieron una fuente de financiamiento de capital propio. Dado que las 

instituciones del sistema financiero requieren que el préstamo se otorgue con la condición 

de que los agricultores sean propietarios de su propia tierra y posean al menos una hectárea 

de cultivos cultivados, es difícil para los microproductores obtener los fondos necesarios 

para poder hacer las suficientes inversiones en agricultura. Ante esta situación, las familias 

solo pueden utilizar sus propios fondos para cubrir algunas de las necesidades que se generan 

en sus cultivos. 

Figura 51. Principales fuentes de financiamiento de las familias en el Caserío “Sapamé”, 

Túcume, en el 2019. 

 

 
4.3.3.10. Principales necesidades de las familias para la producción agrícola en el Caserío 

“Sapamé”, Túcume, en el 2019. 

Según la figura 52, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se registró que, el 

70 % de las familias necesita principalmente apoyo en la obtención de agua para el riego de 

cultivos y el 30 % considera necesario el apoyo en acceso crediticio. 
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Figura 52. Principales necesidades de apoyo de las familias en el Caserío “Sapamé”, 

Túcume, en el 2019. 

 

 
4.3.3.11. Uso de las familias para los productos agrícolas en el Caserío “Sapamé”, 

Túcume, en el 2019. 

Según la figura 53, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se registró que el 80 

 

% de las familias consumen el 10 % de la producción de sus cultivos, el 10 % consume el 20 

 

%, un 4 % consume el 30 y 50 % respectivamente y el 2 % restante consume el 40 % de su 

producción agrícola en la alimentación de su familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Porcentaje de la cosecha dedicada al consumo en las familias del Caserío 

“Sapamé, Túcume, en el 2019. 
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Según la figura 54, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se registró que el 

100 % de las familias venden más del 50 % de lo producido en la chacra. 

Figura 54. Porcentaje de la cosecha dedicada a la venta en las familias del Caserío 

“Sapamé, Túcume, en el 2019. 

 

 
4.3.3.12. Capacitación de las familias para la producción agrícola en el Caserío 

“Sapamé”, Túcume, en el 2019. 

Según la figura 55, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se registró que, el 

54 % de familias reciben asistencia técnica de sus vecinos, el 28 % de vendedores de 

agroquímicos y el 8 % restante de familiares. Ante esto es necesario que se implementes 

organizaciones productivas que reciban asistencia técnica de las universidades con escuelas 
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en agricultura, junto con los técnicos del SENASA e INIA para que los agricultores cuenten 

con información actualizada y técnica de primera mano de las principales fuentes de 

capacitación en agricultura. 

Figura 55. Motivos por los cuales las familias no reciben capacitación en producción 

agrícola en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019. 

 

 
Según la figura 56, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se registró que, el 

100 % de las familias contó con acceso a capacitaciones. 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Acceso a capacitación de las familias en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 

2019. 
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Según la figura 57, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se registró que, el 

54 % reciben capacitación una vez cada tres meses y el 46 % recibe una capacitación cada 

cuatro meses. Los periodos de capacitación son relativamente largos. Ante esta situación, se 

puede implementar pequeñas escuelas que, de forma mensual, impartan seminarios en 

agricultura y explotación pecuaria, contando con fondos de inversión realizada por la 

Municipalidad Distrital de Túcume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Periodos en los cuales las familias reciben capacitación en producción agrícola 

en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019. 
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Según la figura 58, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se registró que, el 

100 % reciben asistencia técnica con jornadas o parcelas demostrativas. 

Figura 58. Tipos de asistencia técnica en producción agrícola que reciben las familias en el 

Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019. 

 

 

4.3.4. Actividad pecuaria de las familias en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019. 

 

Según la figura 59, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se registró que, los 

principales tipos de ganado criados por las familias fueron las aves en el 74 % de casos, seguido 

de ganado caprino en el 36 %, cuyes en el 34 %, ganado porcino en el 14 %, ganado vacuno en 

el 12 %, y el 4 % contó con ganado ovino. Es necesario que el SENASA proporcione a las 

familias las facilidades necesarias para que puedan proporcionar productos animales 
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certificados de alta calidad. Debido a que la cantidad de ganado criado es mayor y las especies 

son pequeñas, el INIA puede proporcionar sementales con mayor calidad genética para mejorar 

la producción ganadera. Además, será necesario que SENASA, INIA y universidades locales 

realicen transferencia de tecnología. 

Figura 59. Principales tipos de ganado criados por las familias en el Caserío “Sapamé”, 

Túcume, en el 2019. 
 

Según la figura 60, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se registró que, el 

100 % de las familias consideran que el principal problema en las actividades pecuarias fue 

la escasez de pastos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 60. Principales problemas en las actividades pecuarias de las familias en el Caserío 

“Sapamé”, Túcume, en el 2019. 
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Según la figura 49, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se registró que, el 

100 % de familias tiene un nivel tecnológico básico para las actividades pecuarias. 

Figura 61. Nivel tecnológico en las actividades pecuarias de las familias en el Caserío 

“Sapamé”, Túcume, en el 2019. 

 

Según la figura 62, en el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019, se registró que, el 

42 % reciben asistencia técnica con la visita de un técnico veterinario, 36 % recibe asistencia 

técnica por parte de SENASA, el 20 % de otras fuentes y el 2 % de familiares. 

 

 

Figura 62. Fuente de asistencia técnica en producción pecuaria que reciben las familias en 

el Caserío “Sapamé”, Túcume, en el 2019. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

1. En el aspecto demográfico se evidenció que, el 100 % de familias contaron con 

terreno agrícola propio, el 84 % fueron casados, el 100 % tuvieron entre 2 a 5 hijos 

y el 60 % de familias están conformados por más de 5 personas. 

2. En el aspecto educativo se registró que, el 60 % de padres tuvieron un nivel educativo 

secundario y el 50 % de madres contaron con un nivel educativo primario. 

3. En el aspecto de salud se presentó que, el 74 % de familias se atendieron en postas 

médicas, el 100 % contaron con seguro de salud SIS u otros seguros vigentes. Las 

enfermedades más frecuentes fueron las respiratorias agudas en un 58 % de casos. 

El 86 % de familias consumen agua hervida. 

4. En el aspecto de vivienda se demostró que, el 73 % de las familias vivieron en 

domicilios con paredes de adobe, el 100 % de familias tuvieron su vivienda en el 

pueblo o centro de la localidad, el 100 % contaron con servicios de agua y servicios 

eléctricos; y el 100 % de familias realizan sus necesidades básicas en letrinas 

sanitarias o pozos ciegos. 

5. El principal medio de información es la radio en el 68 % de las familias y el 100 % 

de familias no pertenece a organizaciones comunitarias. 

6. El 100 % de familias se dedica principalmente a la agricultura, el 60 % no registraron 

segunda actividad. El 36 % de familias tuvieron ingresos de 301 a 600 soles 

mensuales, el 78 % de familias no tienen capacidad de ahorro. 

7. El 100 % de las parcelas se encuentran ubicadas en una superficie plana, el 100 % 

del agua para riego es captada del río “La Leche” y el 100 % de las familias tiene 

áreas salinas en el suelo y problemas con la oportunidad de agua para el riego que 

generan pérdidas en el rendimiento de sus cultivos. 
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8. El 76 % de las familias tienen menos de una hectárea de terreno agrícola. El 50 % de 

familias producen maíz amarillo duro en sus chacras, el 100 % realiza una campaña 

agrícola al año, el 68 % adquieren su semilla de otras fuentes no establecidas, el 100 

% fertiliza sus cultivos en campaña grande, el 100 % de familias realizan un control 

químico de plagas en campaña grande y el 100 % realizan el control químico de 

malezas en campaña grande. El nivel tecnológico de las familias, fue básico en el 

100 % de casos sobre el manejo agronómico, de riego, de maquinaria y en la 

fertilización de los cultivos. El 100 % de familias contaron con un nivel de 

financiamiento propio, el 70 % necesitan apoyo con la obtención de agua, el 100 % 

comercializan más del 50 % de su producción agrícola. El principal tipo de crianza 

más frecuente es el de aves en el 74 % de casos. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

1. De acuerdo con los resultados de la investigación, es necesario implementar un plan 

de educación para los padres que no han pasado la educación primaria en el Caserío 

"Sapamé" para mejorar sus conocimientos básicos y las condiciones educativas de 

la población. 

2. En el sector salud es importante realizar campañas de vacunación contra la influenza, 

ya que las enfermedades respiratorias son las más comunes entre adultos y niños. 

3. Para mejorar la calidad de la vivienda, es necesario intervenir en programas sociales 

como Techo Propio, que proporcionará fondos y materiales para mejorar las 

condiciones de vida de las familias que no tienen casas hechas con materiales nobles. 

4. Dado que el ingreso del mayor número de hogares es inferior al salario mínimo, es 

necesario que la Municipalidad del Distrito de Túcume lleve a cabo investigaciones 

y desarrolle proyectos de inversión, que requieran fondos de la Agrorural, Agroideas 

u otras instituciones. 

5. Finalmente, para mejorar el nivel técnico de la familia en las actividades agrícolas y 

ganaderas, además de las salidas de campo para que los estudiantes realicen pasantías 

financiadas por la Municipalidad Distrital de Túcume, también deben intervenir las 

universidades locales para implementar cursos de capacitación familiar. Durante el 

proceso de formación, seguirán apareciendo profesionales bien capacitados que 

brindarán el soporte técnico necesario para incrementar los beneficios económicos 

del evento. 
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VIII. ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Cuestionario. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

 
DIAGNOSTICO AGROSOCIOECONOMICO DEL 

CASERIO SAPAMÉ, DISTRITO DE TÚCUME, 

PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO 

DE LAMBAYEQUE. 

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

I. ASPECTO SOCIAL 

1.1. INFORMACIÓN BÁSICA FAMILIAR 
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MIEMBRO 

S DEL 

HOGAR 

 
SEX 

O 

 
EDA 

D 

 
ACTIVIDAD 

OCUPACIONA 

L 

SALEN 

A 

TRABAJA 

R A 

OTROS 

LUGARES 

 
ESTAD 

O CIVIL 

PERSONA 

S 

QUE 

HABITAN 

EN SU 

HOGAR 

ESPOSO       

ESPOSA      

1° HIJO(A)      

2°HIJO(A)      

3° HIJO(A)      

4° HIJO(A)      

5° HIJO(A)      

6° HIJO(A)      

7° HIJO(A)      

8° HIJO(A)      

9° HIJO(A)      

10° HIJO(A)      

11 a Mas      

 

1.2. CARACTERÍSTICA SOCIAL DEL POBLADOR 

ESTATUS: 

A. El poblador es: Miembro nato ( ) Inmigrantes ( ) Otro:………….. 

B. Tiene parcelas: Si ( ) No ( ) 

-Alquilado ( ) -Propia ( ) -Algún miembro de su familia ( ) - Comunidad ( ) 

C. Extensión de su parcela: …………………………… 

1.3. SALUD 

A. ¿Tiene algún centro de salud su caserío? Si ( ) No ( ) 

Puesto de salud ( ) Centro de salud ( ) otros: ……. 

B. ¿Utiliza algún centro de salud? Si ( ) No ( ) 

Cual: ……………….. Ubicación:……………. 

C. ¿Qué medios utiliza y que tiempo le demanda llegar al centro de salud donde se 

atiende? 

D. ¿Qué tipo de seguro de salud cuenta? 

Es Salud ( ) SIS ( ) Seguro privado ( ) Ninguno ( ) 

E. ¿Ha padecido alguna enfermedad en estos últimos años? ¿cómo cuáles? 

F. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes en los niños de su caserío? 

 
1.4. ALIMENTACIÓN 

A. ¿cuáles son los productos que más consumen en su alimentación? 

 
B. ¿Qué productos comprar para complementar su alimentación? 

 
1.5. EDUCACIÓN 

 
A. En su caserío existe institución educativa…. 
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INICIAL ( ) PRIMARIA ( ) SECUNDARIA ( ) B. 

Grado de instrucción de los padres: 

 INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR NINGUNO 

PADRE      

MADRE      

C. Grado de instrucción de los hijos: 

N° HIJOS INICIA 

L 

PRIMARI 

A 

SECUNDARI 

A 

SUPERIO 

R 

NINGUN 

O 

1° HIJO(A)      

2° HIJO(A)      

3°HIJO(A)      

4° HIJO(A)      

5°HIJO(A)      

6° HIJO(A)      

7°HIJO(A)      

8° HIJO(A)      

10°HIJO(A 

) 

     

11° a mas      

Observaciones: …………………………………………………………………… 

1.6. VIVIENDA 

A. ¿La casa donde vive es propia? Si ( ) No ( ) 

B. ¿De qué material es su vivienda? 

a) Adobe ( ) b) Quincha ( ) c) Material noble ( ) d) a y b C. 

¿De qué material es el techo de su vivienda? 

a) Calamina b) Ichu c) Eternit d) Aligerado D. 

¿Cuáles son los servicios que cuenta en su vivienda? 

a) Agua potable b) Desagüe c) Panel solar d) Electricidad e)Cable E. 

¿De dónde proviene su fuente de agua? 

a) Riachuelo b) Quebrada c) Ríos d) Acequias F. 

¿Dónde realiza sus necesidades fisiológicas? 

a) Letrina sanitaria b) Pozo ciego c) Campo abierto G. 

¿Tiene alumbrado público su caserío? Si ( ) No ( ) 

H. ¿Tiene alumbrado en su casa? Si( )  No( ) 

1.7. COMUNICACIÓN E INFORMACION 

COMUNICACIÓN 

A. ¿Cuáles son los canales de comunicación que utiliza? 

a) Televisiva b) Internet c) Telefónica d) Celular 

INFORMACIÓN 

A. Para conectarse con la realidad, ¿qué instrumento utiliza? 

a) Radio b) Televisión c) Periódico d) otros:…….. 

B.1. Emisora o programa radial:……………………… 

1.8. INFRAESTRUCTURA 

1.8.1. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

A. ¿Tipo de material de las paredes de la institución educativa? 

a) Adobe b) Ladrillo c) otros 
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B. ¿De qué material es el techo de la institución educativa? 

a) Calamina b) Eternit c) Aligerado d) Ichu 

C. ¿Cuáles son los servicios que cuenta la institución educativa? 

a) Agua b) Desagüe c) Electricidad d) Internet 

1.8.2. INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD 

A. ¿Tipo de material de las paredes del centro de salud? 

a) Adobe b) Ladrillo c) otros 

B. ¿De qué material es el techo del centro de salud? 

a) Calamina b) Eternit c) Aligerado d) Ichu 

C. ¿Cuenta con equipamiento?  Si ( ) No ( ) 

D. ¿Cuál es el estado de la infraestructura de su Centro de salud? 

Excelente ( ) Muy bueno ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Mala ( ) Muy mala ( ) E. 

Su centro de salud cuenta con: 

a) Agua b) Desagüe c) Electricidad d) Ninguno 

1.8.3. INFRAESTRUCTURA RECREACIONAL 

A. ¿Qué tipo de infraestructura recreacional cuenta su caserío? 

………………………………………………………………………………. 

B. Asiste con frecuencia Si ( ) No ( ) 

1.8.4. INFRAESTRUCTURA VIAL 

A. ¿Qué tipos de vías de comunicación existe en su caserío? 

a) Carretera b) Camino carrozable c) Caminos d) Puentes B. 

¿En qué estado se encuentra su red vial? 

Excelente ( ) Muy bueno ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Mala (  ) Muy mala (  ) 

1.9. ORGANIZACIÓN E INSTITUCIONES 

A. ¿Cuáles son las organizaciones e instituciones que existen en su caserío? 

……………………………………………………………………………………… 

A.1. ¿Pertenece a algunas de ellas? Si ( ) No ( ) A.2. 

¿Hace que tiempo que pertenece?....................................... 

A.3. ¿Recibe algún beneficio? Si ( ) No ( ) 

A.4. ¿Cuál es el beneficio que recibe? 

……………………………………………………………………………………… 

A.5 ¿Cuál es el beneficio que brindan a su caserío? 

……………………………………………………………………………………… 

B. ¿Cuenta con algún beneficio del estado? 

Si ( ) No (  ) 

B.1. ¿Qué programas sociales cuenta su familia de parte del estado? 

……………………………………………………………………………………… 

B.2. ¿Hace que tiempo que pertenece?....................................... 

B.3. ¿Cuál es el beneficio que recibe? 

……………………………………………………………………………………… 

C. ¿Cuál es la necesidad más prioritaria en su caserío? 

…………………………………………………………………………………… 

D. ¿Su caserío tiene rondas campesinas? SI( ) No( ) 

 
II. CARACTERÍSTICAS AGROECONÓMICAS 

ASPECTO ECONÓMICO 
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2.1. ACTIVIDAD ECONOMICA 

A. ¿Cuál es la actividad económica principal a la que se dedica? 

…………………………………………………………………………………… 

B. ¿Qué otras actividad económicas realizan? 

……………………………………………………………………………………… 

C. ¿Cuánto es su ingreso familiar mensual? 

……………………………………………………………………………………… 

D. Distribución de sus ingresos mensuales 

Distribución CANTIDAD S/. % 

Necesidades básicas( alimentación, educación, 

vestimenta, vivienda, salud) 

  

Chacra   

Transporte   

Diversión entre otros   

Ahorros   

ASPECTO AGRICULTURA 

2.2. ACTIVIDAD AGRICOLA 

A. DATOS DE LA PARCELA 

Parcela Ubicación Cultivo Área Productividad Época de 

siembra 

Área no 

sembrada 

Época de 

siembra 

        

        

        

        

B. ¿Por qué siembra esos cultivos? 

a) Costumbre b) Autoconsumo c) Adaptabilidad d) Rentabilidad 

C. ¿Ha tenido la oportunidad de sembrar otros cultivos? Si ( ) No ( ) 

Que cultivos:……………………………………………………………….. 

D. ¿Por qué ya no los siembra? 

a) No se adaptó b) plagas y enfermedades c) rendimiento bajo d) Falta de agua e) 

Comercialización 

E. ¿Para instalar un cultivo que actividades realizan? 

…………………………………………………………………………………… 

E.1. ¿Cuánto tiempo el suelo le produce buenas cosechas luego de instalar su 

cultivo? 

…………………………………………………………………………………… 

F. ¿Para programar la fecha de siembra de su cultivo en que se basa? 

…………………………………………………………………………………… 

 
2.2.1. MANEJO DEL CULTIVO 

A. ¿Cuál es la procedencia de su semilla? 

a) Propia b) Agricultor c) INIA d) Mercado B. 

¿Conoce los beneficios de los fertilizantes o abonos? Si ( ) No ( ) 

C. ¿Fertiliza su cultivo? Si ( ) No (  ) 

C.1. ¿Qué fertilizante o abono aplica a su cultivo? ............................................ 
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C.2. ¿Cuál es la procedencia de su fertilizante? ………………………………… 

D. ¿Ha realizado análisis de suelo a su parcela? Si ( ) No ( ) 

E. ¿Ha tenido problemas de erosión de suelos? Si ( ) No ( ) F. ¿Qué ha 

realizado para solucionar el problema de erosión? 

Barrera vivas ( ) Cercos vivos ( ) Zanjas de infiltración ( ) Asociación forestal 

( )  Nada (  ) 

G. ¿De dónde capta el agua para irrigar sus cultivos? 

a) Lluvia b) Ríos c) Riachuelo d) Quebrada e) Otros 

H. ¿Cuáles son malezas, plagas y enfermedades que atacan a su cultivo? 

CULTIVO MALEZA PLAGA ENFERMEDADES 

    

    

    

    

    

    

    

I. ¿Realiza control de malezas? Si ( ) No ( ) 

I.1. ¿Qué tipo de Control de malezas realiza? ……………………………. 

J. ¿Realiza control de plagas y enfermedades? Si ( ) No ( ) 

J.1. ¿Qué tipo de Control de Plagas y Enfermedades realiza? 

…………………………………………………………………………………….. 

J.2. ¿Qué productos utiliza para el control de plagas y enfermedades? 

 

CULTIVO PLAGA PRODUCTO ENFERMEDAD PRODUCTO 

     

     

     

     

     

     

     

2.2.2. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 

A. ¿Qué problemas presenta en el manejo de su cultivo? 

a) Erosión b) Clima c) Agua d) Plagas e) Enfermedades f) Malezas g) otros B. 

¿Cómo afecto en el rendimiento de sus cultivos?............................... 

C. ¿Recibe algún tipo de asistencia técnica? Si ( ) No ( ) 

Si la respuesta es NO ¿Por qué? Por 

qué no conoce ningún técnico ( ) Por 

qué no llega ningún técnico ( ) 

Por qué no cuenta con recursos económicos ( ) Por 

qué no le interesa (  ) 

Otros:…………………………………………………………………………… 

 Si la respuesta es SI ¿Cada que tiempo recibe la asistencia técnica? 

a) Mensual b) Trimestral c) Semestral d) Anual C.3. 

¿Obtuvo buenos resultados con la Asistencia técnica? ¿En qué? 
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……………………………………………………………………………………….. 

D. ¿Alguna vez asistió a alguna capacitación sobre el manejo de algún cultivo? Si 

( ) No ( ) 

D.1. ¿Qué institución lo organizó? ................................................................... 

Características Básica Media Avanzada Nada 

Alimentación     

Sanidad Animal     

Inseminación artificial     

Asistencia técnica     

Comercialización     

D.2. ¿Cuánto le beneficio la capacitación? ………………………………………. 

2.2.3. CREDITO O FINANCIAMIENTO 

A. ¿Para costear el manejo del cultivo usa su propio financiamiento? 

Si ( ) No ( ) 

B. ¿Recibió alguna vez financiamiento para su cultivo? Si ( ) No ( ) 

B.1. ¿Quién lo financio?............................................................................... 

C. ¿Fue suficiente el crédito otorgado? Si ( ) No ( ) 

2.2.4. COMERCIALIZACIÓN 

A. ¿Vende los excedentes de su cosecha? Si ( ) No ( ) 

 
CULTIVO 

DESTINO PRODUCCION LUGAR 

DE 

VENTA 

CANTIDAD PRECIO 

S/. 
 

GANANCIA 

S/. 

CANTIDAD PRECIO 

S/. 

Autoconsumo Comercialización    

         

         

         

         

2.3. ACTIVIDAD PECUARIA 

A. ¿Cría algún tipo de ganado? Si ( ) No ( ) 

B. Características del ganado que Cría: 

GANADO CANTIDAD RAZA DESTINO LUGAR 

VENTA 

PRECIO 

UNIDAD 

S/. 

GANANCIA 

S/. 

Vacuno        

Ovino        

Caprino        

Porcino        

Aves        

Cuyes        

C. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene en la actividad ganadera? 

a) Precios bajos b) Transporte c) Asistencia técnica d) Escases de pastos e) 

Enfermedades 
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2.3.1. NIVEL TECNOLOGICO 

2.3.2. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 

A. ¿Para el control de las enfermedades a dónde recurre? 

SENASA ( ) Veterinaria ( ) Familiar o conocido ( ) No hace nada ( ) 

B. ¿Recibe asistencia técnica en la crianza de su ganado? Si ( ) No ( ) 

B.1. De que institución o entidad recibe: 

a) SENASA b) Veterinaria c) Profesional d) Extensionistas 

 
2.4. ACTIVIDAD FORESTAL 

A. ¿Cuáles son las especies forestales que predominan en su caserío? 

……………………………………………………………………………………… 

B. ¿Conoce los beneficios de las especies forestales de su caserío? Si ( ) No ( ) 

B.1. Que beneficios conoce: …………………………………………………….. 

C. ¿Existe o hubo algún proyecto forestal en su caserío? Si ( ) No ( ) 

C.1. ¿En qué consistió?.................................................................................. 

C.2. ¿En qué los benefició? ............................................................................ 

D. ¿Cree usted que los bosques contribuyen a generar agua? Si( ) No( ) 

E. ¿Qué material utilizan para cocinar? a)Gas b) carbón c) leña d) otros 

E.1. SI el caso fuera leña: ¿Qué especies forestales usan para leña? 

…………………………………………………………………………………… 

E.2. ¿De qué manera obtienen la leña que utiliza? 

a) Tala b) Poda c) Rozo 

E.2.1. Si el caso fuera tala: ¿Estaría dispuesto a reforestar por cada árbol que 

tala? Si (  ) No ( ) 

F. ¿Estaría dispuesto a reforestar en su caserío? Si ( ) No ( ) 
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Anexo 2. Evidencias fotográficas de la investigación. 
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CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD 
 
 

YO, ING. VÍCTOR GUSTAVO HERNANDEZ JIMENEZ, en condición de 

Asesor de la Tesis Titulada: “Diagnostico agrosocioeconómico de 

caserío Sapame del distrito de Túcume, provincia de Lambayeque, 

departamento de Lambayeque”, presentado por los Bachilleres: 

CRISTIAN ADALBERTO BALDERA BRAVO    con      código 125002-J Y 

JAVIER ENRIQUE GARCIA BRAVO con código 121513-J a efecto de 

optar por el Título Profesional de INGENIERO(a) AGRÓNOMO(a) 

habiendo cumplido con lo establecido en el reglamento de uso del 

sistema anti plagio considerando que el reporte del software 

TURNITIN dio un porcentaje de coincidencia de 14% de la tesis antes 

citada, y de acuerdo a los criterios de evaluación de originalidad NO 

HA SIDO PLAGIADO NI CONTIENE DATOS FALSOS. En caso se 

demostrará lo contrario, asumimos responsablemente la anulación 

de este informe y por ende el proceso administrativo a que hubiera 

lugar. Que puede conducir a la anulación del título o grado emitido 

como consecuencia de este informe. 

 
Se emite la presente constancia para fines de proseguir con el trámite 

respectivo. 

Lambayeque, 30 de mayo 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. ING. VÍCTOR GUSTAVO HERNÁNDEZ JIMENEZ, 

Asesor 
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