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S U MA R I O

a
En eI presente trabajo no pretondemos de-
Eootrar que es la sequía, ni como se pro-
duce, y menos hacer una exposici.ón de la
ciencia y estudio de Ia eequía cooo acci-
dente metsorotógico e hidrológico. pre -
tendemos presentar ro que entendemos como

sequia, aquí en nuestra tierra, Ioa pro -
blemas que confronta y Ia política adecua
da que permita encarar su solución.
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INTRODUCC ION

A través de los años, diferentes zonaa del perú han
frontado serios probl€!¡as, derivados de ].a falta de
vias y como co¡rsecuencia la escasez d.e agua en los
afectando eI- desarrollo económico normal deI naís.

. cort -
I1u -

va11eq(¡

o

Tonando en consideración Ia insuficiencia de la produc
ción agrícola del país, caracterizada principalment€ por
la escasa disponibi)-idad de récursos productivos especial
mente aguar que, Ileva a que Ia extensión d.e tierras d.e _

cultivo sea reducida, y que además se presentan años en _

que Ia precipitación no sólo es inferior a Ia normal, si_
no que su dietribución durante 1a estación lluviosa no
concr¡erda con el período vegetativo de loe cultivos d€ 1a
Sierra, y co¡ro consecuoncia los caudales de los ríos, no
per¡riten el riego normal y apropiado de los canpos culti_
vadoe, la producción agropecuarla de €staa regionos se re
duce conai derablerrent e , afectando aeriamente la economía
y seguridad social del país.

Con el presente trabajo se pretende presentar 1o que en _

tendenos como sequ{a en el pals, laa consécuencias que es
ta produce y medidaa que Be han tomado para su prevenciórl
agí como los problemaa que neceaitan señalarse, para IIe_
var a cabo sobro bas€s gólidas un programa nacional , de _

estudio y aolución de oste a.specto de I-a producción del _

pale.

!
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GENERALTDADE S

Característi cas geo grá fi cas gcneraI-es

a

o

El litoral marítimor situado sobre eI
ne una longitud de 2,O35 km., siendo
deterninante sobre el clima del' país,
ta.

Océano Pacífico, t ie
un factor de efecto
especialmente la Cce

La Cordillera de los Andes, cruza íntegramente de Norte a
Sur eI territorio nacional, pudiéndose distinguir tres
cuerpoa principales, l-a Cordillera Occidental , Central y
OrLental, hasta Ia zona de Cerro de Pasco, y de aquí ha -
cia el Sur solamente Ia Occidental y Oriental.

Una característica importante de este sistoma, es el que
Ia Cordillera de los Andes cae ábruptamente sobre el Océa
no Pacífico t tenj,endo por 10 tanto sus rios corto recori
do, Eientraa que en la vertiente Oriental, e1 d.escenso es
en fon¡a más paulatina, hasta l1egar a los llanos Anazóni
cos.

I

La gran elevación que prenenta todo el sistema,
las lluvias, oponiendo una barora que llega en
canos a los I'OOO mts. de altura, y quo es casi
queable para srr paso.

De acuerdo a

di s tribuye :

su altura sobre el nivel del nar el país se

detiene -
algunos -
infran

EL Perú está ubicado en la parte occidental d.e sud Améri-
ca, y au superficie es de 1'Z8,,OOO kmz., §iendo sus coor
denadag geográficas extreEas OaOB, de latitud Norte, 1Ba

21r latitud Sur, y 68o39' y Bra19r longitud Oeste.
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35.8% der r:
Na ci ona I

27.3% der I.
Nacional

1O. 1% de1 ?,

Na ci-ona 1

7.)% de]. T.

Na ci ona 1

14. B% del T.

Nacional
4.2% de]- T.

Na ci ona 1

Loa And6g determinan en el Perú poderosas congecuenciag -
de orden geográfico, biológico, humano y eocial. Ei pri-
mer ralrgo de diferenciación 1o encontramon en cada una dé
las tres regiones naturales: Costa, Sierra y Selva. Aún
dentro de cada región as observan algunas partes con pai_
sajes rruy dLvérsosr con eleuentos naturales y humanos tan
b1én distintos. Asf por ejemplo: la Cogta no tlene un n¡lg
mo carácter a 1o largo de todo el territorio. Laa playas
baJas en el norte défieren de las altas del sur, que for_
man Los levantani€ntos de 1as lomag i que se cubren de ve-
getación en eL invierno. Así tanbién vemoa que la costa
es angosta en eI Br¡r y céntro y en cañbio ge ensancl¡a en
eI norte. En egta úItina parte predoninan las panpaa y _

los desiertoa.

F TSIOGRAF IA

Génesis del Temi-torLo Peruano. - Ds indudable que geológi
catnonte nuegtro suelo tra estado sometido a 1os diferentes
procesoa de gradación, diastrofismo, wulcanisno, etc., a-
sf como a la acción de los agentes externos.

a

Lxnz .

knz.

knz.

k¡2.

krtrz .

kn2.
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El relieve del Perú está
denag de montañas que Io
extremoaotroyson:

Geológicamente e1

su di sconformidad

por doa elevaciones de

longitudina lx¡ent e de un

forma do

di vÍ den
q

a ) La Cordillera Oriental, que es oás antigua halLándoge
fornada 6n su mayor parte dé pizarras levantadas por -
rocae granlticag.

b) La Cordillera Occi-dental, que es más reciente y qrre es
tá constitulda por rocas d.e distinta naturaleza entre
las que predoEinan las areniscas y las calcáreas.o

o

territorio Nacional se caracteríza por
o desigualdad topográfi ca .

El temitorio peruano se extiende
des que también son dominantes en

sobre dos grandes
América del Sur.

uni da

Los Andes Peruanos. - No

sor¡ parte integrante de

tros países de Anérica
ticas diferentea 3

a) Por Ia orientación
b) Porque en la mayor

rios activos, éstos
Sur de1 Perú.

c) Porque los ríos no
Eo en otros lugares

obstante que las r:ontañas peruanB
los Andes qué se extj-enden por o-

deI Sur, tienen ciertas caracteris

de sus ramales (S.E. a N.O.)
parte no existen volcanes cr¡aterna-
están casi agrupadoa en Ia parte -

han originado vaLles tan anchos co-
(Colombia y Venezuela).

.-f. \
.¡ r' -- -- ' r' r'.\....

,.,.§

En Ia Costa son más conrunes las rocas cristalinas.

1.- La Serranla, quc es a continuación do los Andcs; y
2.- Los bajos extra-andlnos que forman parte de Ia gran -

cuenca amazónica.
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d) Porque
nos de

coe).

en

1a

nuestraa cordillerae existen depósitos mari-
Era GeoLógica ?erciaria (triásicos y tiási -

o

o

Por su posición geográficat entre las zonag tropical y -
sub-tropical, las regiones de la Selva y Ia Sierra eatán
sotnétidas al régimen meteorológico de loe Alisios Ecuato-
rialee y la influencia directa de las maaas dé Ia Hoya A-
nazónica.

La región costera se encuentra bajo la influencia directa
de la circulacLón atmoeférica que origlna el Anticiclón -
del Pacífico con Ia fornación masiva de estratos a Io 1ar
go de la Costa y eI Océano, principalmente en 1os rreses -
de invierno r con una influencia adicional decisiva en ci€r
toa períodos de las condiciones de Ia sierra, principal -
uente en La costa norte.

La mayorla de los geólogos eetán de acuerdo en que Ia Cor
dillera de los Andes surgió en l.a Era Terciarla, pero tal
levantamiento no ha continuado. Carlos Lissón considera
tres períodos en el levantaniento de log Andes:
1a) Período abisat o inlcial; 2o) periodo de plegamien-
to; y 30) Período de exondación.

- CLIMATOLOGTA .

Los procesos atmosféricos de nueetro país eon esencialmen
te tropicales r con ciertas variaciones originadas en las
Iatitudes altas de1 hemisferio sur.

l,fo se recibe la acción directa de ciclones y frentes con
excepción de los frentgs invernales procedentes del Strr -
Argentino, aunque modificados que invaden y afectan laSie
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rra y Ia Selva.

Es importante resaltar que todos éatos procesos r son modi
ficadog considerablement e , especialmente en la Sierra, por
Ia orografía del terreno, creándose asi condiciones meso
y micrometeorológicas nruy variadas y que deben sor coñsi-
deradas en un estudio o evaluación neteorológica y clima_
tológica de cualquier parte deI país.

Los princi-pales factores en la determinación del Clima en
eI país, se indi,can a continuoció¡r, no considerándose los
factores de carácter general sino aqueltos r¡ás estrecha -
mente vinculados con nuestro ctima.

o

o

La Cordillera de loa Andes. Su presencia impide
cambio de masas de aire en las capas inferi-orea
mósfera entre la zona tropical húmeda del Oeste
árida Costera.

eI inter
de la at-
y la zona

EI AntLcl,cl6n Sub-troDical quc se encuentra sobre la zona
este del Pacifico sur y que determina Ia formación y per_
sistencia de una inversión térmica sobre toda la Costa pe
ruano. La circulación originada por eate anticiclón, ha-
ce que el área sea modificada en sus características ter-
modináricas, aI cruzár la superficie fría de l-a coniente
Humboldt.

Situación geográfica comprendida entre €l Ecuador y Ia L
titud 184 S. 1o que dá señalada influencia en sus téñpera
turas.

La corriente oceánica de Humboldt o Coriente peruana, de
unos 2OO kms. de ancho y que barrc la costa ooste de Sud
América, 1leva sus aguas frías del Sur hasta las costas -
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del país. A est. se sr¡¡na eI afloramiento de aguas profun
das muy frías producido por los vientoe prevalecientes del
Sudoeste sobre Ia misna corriente. Por esta causa la tem
peratura del agua en las proximidades de las costas suele
ser alrededor de 5aC. inferior a Ia del mar, descontando
la influencia de Ia corriente de Humboldt.

Elementos Clináti cos

De la Costa

o Dntre Tumbes y Santa. -
Temperaturas medias anua les 2Qa

Boa
2Oa
los
caon
qE.

5/ te

22ac
B1 Y,"
28 mm. ( ealvo

años de pertuba-
trop i cal )
- s. s.w.
- 6/to

Hur¡edad rclativa anua I
Lluvia anua 1

Vientos (f.5 a 2.5 m.p
Nubosidad media anuaL

.s. )

Entre Santa y Tacna

Terf,p era trrra s mcdiaa &nuales 18 a 2OoC
8"a86%
3O a 40 mm.
S.S.E. S.h¡.

Humedad relatlva anual
Lluviá anual
Vientos ( 1.6 m.p. s. )

De la Sierra

a Temperatura media
Humedad relati-va

anua I 6
\6

500
a

a 140c
a Bo%
a 1,OOO mn.
a I m.p.e.
o a 7/1O
Ayabaca - cuanti

Lluvia anual
Vi entos
Nubosidad anual )/1
(de sur a norte - por ejerrplo Puno
tativamente au.menta la Iluvia).

De Ia Selva

Tempcratura medias anua }es 23 a 25aC
80a84%
1,2OO a LIOO mm.
o.5 a 1.O m.p. §.

Hunedad relat iva
Lluvia anual
Vientos
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HTDROGRAF IA

EI sistena hidrográfico del país puede dividirse en tres
grandes wertientes o cuéncas, 1a Vertient€ dél Océano pa-
clfico, Ia Yertiente deI Océano Atlántico (sistema hidro-
gráfico de1 Arnazonas ) y I-a Cuenca endorreica del Lago Ti-
ticaca.

Vertiente del Océano Pacífico. - Esta verti ent e r comunmen-
te llamada Corta, tiene una superficie de ZBOTOOO knz. qLE

representa eL 2,2 /o del país. Está caractsrizeda porque
a 1o largo de toda su. exte¡rsión se encuentra cortada por
52 tíoe, Ia mayoría de los cuales son de corto recorrido
y con eI curao perpendicular a Ia costa. La presencia de
la divieoria continental, cuya distancia aI litoral varla
entre 90 y 2OO kms. motiva que eI escurrimiento ocurracon
suma rapidez en relación con el. tieEpo en que s€ producen
las precipitaciones meteóricas ( aproximadament e unos 130

días). Debido a estas circunstancias, Ia nasa descargada
en Ia época de lluvias alcanza hasta eI Z4 % deJ- volumen
total receptado anualmente en IaB cr.rencaa. Este fen6meno
tiene como consecuencia una disminución en 1as descargas
de los n¡eses aubbLguientes, pudiéndose observar en eL
trangcurso de el1o dos períodos distintos: El Período de
aguas uedias con una duración de 4 meseg r en e1 que fluye
el 17 % de la masa anual y e} perlodo de sequía, tanbién
de 4 meses, on el cual las descargas representa.n eL 9 % -
de Ia masa total.

Los ríog de la Costa, debid.o al corto recoruido dc los mis

nos, son de tipo torrencial exceptuando algunos como eI -
Tuñbes i Ctrira, Santa, Ocoña, Camaná y Tambo que mantienen
un caudal importante a 1o largo de todo el año r pcro to -
dos tienen gran importancia humana y aconómica pues origi
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o

o

nan áreas de alta densidad humana con tierras de extraor-
dinaria productlvidad.

Vertiente del Océano Atlántico.- Es Ia más ext ensa de las
tree. consideradag y tambiél Ia de nayores recursos hidri-
cos e hidráulicos. Su superficie de !!O,OOO km2. reDre -
senta el 74 % de1 país. Los ríos dé la vertlente orien -
tal de los Andes Pen¡anos forman parte del sistema Hidro-
gráflco del Río ADazonás, siendo este un colector conti -
nental. Estos rlos se caractcrizan por su largo recorri-
doi gran caudal al entrar a la selva alta, por ser rravega
bles en sr¡ cr.lr,s o medio y ba jo, y por tener trcs sectores
bien definidos: un sector 6n altitud, o rtcurso superiorrr
con pendlente muy pronunciadá en sucr nacientes. EI sec -
tor de rrcu.rso mediorr con valles amplios, y la fondiente -
disminuída que favorece la acumulación de materiales de a
cámeo y la formación de llanuras aluviales y terrazaa es
calonadas de gran longitud. Favorecc ta actirrl-dad agrope
cuaria e instalación del horabre. por úItino al entrar en
Ia Selva Baja se lnicia eI rrcurso ba jo't o Lnferior de 1os
ríos que corren hasta confluir con el Ucayalí, Marañón o
Anazonaa. Predomina Ia divagancia del curso fenómono que
muchas veces propLcia Ia for¡¡aclón de Lagunaa.

Vertientc o Cucnca de]. La go Titicaca. - Un conj unto de

e]. De-ríos, cuyas cuencas
partan€nto de Puno,
Lago TJ-ticaca.

están casi on su totalidcd en
drenan la zona del Altip1ano hocia e1

La

sea

m18

Superficie de la cuenca peruana es de 48,BOO kme. o
eI 3.8 % del palsr slendo el r{o más innportante el
con sus afluentes Azángaro, Ayavtrí y Huancané.

Rg

El Lago Titicaca ubicado aL SE. del territorio peruano,
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€n Ia moseta del CoLlao, es eI lago navegable más

mundo, y et nivel medio de sus aguas está a J,8OO
Su espejo de agua tiene una euperficie aproximada
km2., incluyendo Ia parte Boliviana.

alto del
r¡.s.n.m
de B,3o

a

o

ECOLOGTA

a

La Costa.- Por Ia naturaleza y la estructr¡ra del sr¡€lo, a

sí co¡ro del relieve y J.as condiciones clináticas, Ia re -
gión costeña presenta diferentes manifestaciones de I-a v-i
da vegetal, aninal y hr:rnana, comparadas con la Siérra y -
Ia Selva. El clima es casi desértico por Ia ausencia de

lluvias. A Io largo de Ia Costa se distinguen nr¡merosas
DaEpas y desiertog desolados, algunas terrazaa de regular
altura llamados rrtablazosrr y muchan dunas. En este pano-
rama desértico se €ncuentran tog valles transversales, l,Ie
nos de verdor y riquezas por aun productog agrícolas que
tienen gran valor comercial en la economía agraria del.
pais.

En los lugar€s Becos cr€ce eL cargo de las lo¡nas. En ",¡'.
tos lugares semi-desé¡f,icos existen bosques de algarrobo
y guarangoa. La vegetación silvestre típica es más aburi.-
dante en la Costa Norte debido a las lluvlas que caen en
eI verano.

Los cultivos típi-cos, productos
de esta región, son el. algodóá,
¡toz.

la actividad agraria -
caña de azúcar y el a-

Costa. Son animalcs
Ias aves zancudas que

de

1a

La fauna
típi cos
rriven en

silvestrc cs escasa en la
Ios qmaroncs de los ríos y
algunas oriltas húmedas.



'1

Las viviendas en Ia Costa, se caracterÍ.zan por sus techos
planos y horizontales y que r¡.o llevan tejado. Solo en Ia
parte Norte del Perú, donde lluewe durante eI verano, J_os

techos tienen cierta inclinación.

tes.

Bn las partes bajas, donde eI clj-ma es tórrido, crecen
ciertás plantas tipicas cono el rtmollert.

En los lugares des érti cos
guno s dontes pluvJ. folios.

de1 primer piso se presentan aL

o

o

En 1as zonas
nigno crecen

medi-as de clima
J.oe jacarandás,

templado, de aire seco y be-
J.as gramineas y paj ona les.

Con la altura eI frío anula la vida vegetal, Ias r:lantag
crecen en forma arrocetadas, muy apégadas al sue1o. No

obstante Ia Siema es la zona productora de los recursos
alimenticLos del Perú.

La Selva. - Ocupa casi el 60 g6 del. territorio nacional. Su
clima es cálido y muy lluvioso, por Lo que en sus sue].os,
de origen aluvial, que son inundad.os por 1os rios, se de-
sarolla una vegetación exhuberante. La espeea y variada
vegetación favorece a su vez Ia existencia de numerosos -
animales que constituyen la fauna siLvestre propia de es-
ta región.

La

l:¡A

Ias

fuerte tcr¡peratura y humedad que predominan en eI cli-
de esta r6gión obligan a ciertag características en
viviendas. Los tcchos son a dos aguas. Las parcdes

La Sierra.- Es también una región de diversidad y contras
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son ligeras y
se cotrstruyen

venti ladas .
en alto para

En muchos casos
librarsé de las

las vivicndas
inundaciones.

O

o

VEG ETAC TON

En Ia región andina, lfeberbauer expresa que rrl.os Andes Pe

ruanos exhiben un cuadro variadísimo en Ia distribución -
altitudinaL de su vegetaciónrr y que rrla distribución horL
zontal es determinada casi enteraxrente por Ia humedadrr.
Toesi por su parte, señala que l.a f lora es muy rLca y «is_

ten 35 fornracioncs vegetales dc las 1OO que hay en eI- mun

do según la clasj.ficación de L. Holdrige.

En Ia vertiente orie¡rtal, bosques tropicales que son con-
tinuación de la foresta amazónicar suben hasta por encima
de los 2'OOO mts. y J,!OO n. Arboles y arbustos forman -
nontGs siempre verdes quc sé mantienen gracias a las espe

sas neblinas que allí se forman a 10 largo del año. En -
muchos sectores dc este vertiente, grandes áreas han sido
taladas por el hombrc que tra hectro desaprecer Ia veseta -
ción natural.

La Flora Peruana guarda estrecha relación con eI' cliroa, -
suelo, hidrografía, topografía y altitud. Como 1og facto
res antes mencionadog varían considorablement e en nuestro
teritorio, i-gual ocume con Ia vegetación, que er, ¡ouy es

calra y a veces inexistente en muchas áreas del desierto -
costaneror y en las cunbres nevadas; extruberante en Ia A-
mazonia y en el sector Eás septentrional de J.a Cogta del
DeDartamento de Tumbes. En las punas vastas áreae cubier
tas por graníneas. En la vertiente occidental andina, re
ducidos y aislados bosqucs que obrevivon a 1a acción deg-
vastadora del trombre., alternando con extensas zonas donde
gólo crecen cactus, trierbas y gramíneas estacionales.
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RELACION DE AREAS DE FORMAC IONES VEGETALES

Area total % del AreaFormación VeEe ta1

DesJ.erto sub-troplcaJ'
Desierto tropicaL
Dosierto Eontano bajo
Desierto Dontano
Maleza desértica tropical
Maleza desértiea sub-tropical
Maleza desértica montano bajo
Chaparal bajo montano bajo
Mal"eza desórtica montano
Bosque espinoso troplcal
Bosque espinoso sub-tropical.
f:atepa espinosa montano bajo
Ctraparral alto montano bajo
Estepa montano
Bosque muy seco tropical
Bosque seco sub-tropi ca).
Bosque aeco montano bajo
Bosque húrredo urontano
Maleza desértica sub-alpino y
tundra húmeda alpino
Páramo húmedo sub-alpino y
tundra rruy húmoda alpino
Páramo ouy húmedo sub-alpino
y tundra pluv-ial atpino
Formación pluvial sub-alpi.no
y tundra pluvial alpino
Formación nival
Bosque muy húmedo montano
Bosquo pluvial montano

75,249
2,815

11 ,811
28)

Na ci ona 1

15,744
76,566
7,647

.13 ,62,3
8,945

.2,865

10,)59
527

26,9oo
5,)46

14 ,4zo
24,946
6z ,6 t.6

5.90
o.?2
o.9z
o.o2
o.50
1 .2)
!.2.9
o.60
1.. 06

o.70
r.oo
o.8r
o. 04

2.O9
o.42
', .12
1 .94
4.Bz

6,426
a

o
2),789

42.,091

75,7)B

1. 85

3."8

5.39

8, o45

24,843
28,146

4,73U.

o.63
1 .9)
2.19
o.37

I

en km2.
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húmedo montano bajo
muy húmedo montano bajo
pluvial Eontano bajo
húmedo sub-tropical
muy húmedo sub-tropi cal
pluvial sub-tropical
muy húmedo tropi ca1
seco tropi cal
húmedo tropi cal

27,786
24,869

1,941
30,640
84,439
5,629

69tt

1OO, iO5

2.16

' .94
o. 15

2.38
6.57
o. 44

o. 05

7.79
7.77

Nacional

Bo s que
Bosque

Bo sque
Bo sque
Bosque

Bosque
Bo sque
Bosque
Bo e que

o

o

484.6 55

1 '285, 215.2? 100. oo

Area total basada en los datos conterridos en eI cx-},íinistg
rio de Hacienda y Comercio de1 Perú, .frnuario Estadístico
del Perú para 1956- 1957.- Lítr,a,: tg57i datos nlanimétricos
tomados por ¡u€streo del l.laoa Ecológico de1 perú.

POBLAC TON

La población nativa del Perú, según las modernas crse¡rc.ias,
descLende de las tribus rtarawactr (Dr. Julio C. Tello y -
Luis E. Valcárce1). Las más anti,guas hordas de las que -
derivaron los peruanos han venido de Ia región forestal -
y luego de incu¡:gionar a Ia Costai egtablecieron sus prin
cipales centros en Ia Sierra.

Actualrrente, utlo de los aspectos ñás saltant€s qtre ofrece
la poblaci6n peruana es Ia d.iversidad de ti,pos raciales -
que sé han integrado a través de nuestra Higtoria.

O tro
c10n

aspecto
actual

quc no debe pasar por alto en
ea que a guisa de los ¡oitimaes

m¡estra pobla-
deI incanato,

Formación Ve geta 1 Area total
en km2 .

% del Area
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longi tudi na I
Costa. En su
2,7OO kns .

de1 Pc

mayorí a

Así por ej€mplo, las grandes scquías acaecidas en el te -
ritorio peruano fueron una de ].as causas que motivaron -
1as concentracioncs hu-úanas alredsdor dc las principales
ciudades, creando así 1os llamados trpueblos jóveneert cu -
yoe problemas sori de oalpitante actua).idad.

VIhS DE COI"IUNIC^C f ON

Carreteras. - Hay dos clases dc carretcras:

o

a

Las Longitudinales, que corren e 1o

Las de Penetración o transwersales,
cho .

largo de1 Perú; y
que 1o cruzan a 10 an

La PANAüERICAN.I es Ia principal
rú, recorre de Norte a Su¡: toda
está aefaltada y su longitlrd es

v1a

Ia
de

La Longitudinal de la Sierra, qué recorre Puno, Cuzco, A-
bancay, Huancayo, La Oroya y Cerro de Pasco; tiene aproxi
madament€ 2,ObO kr¡s.

La Carretera Central, es 1a principal via de penetración
de1 Perú. Pasa a través dc las regiones naturales de n-u s

tra patria, unicndo Lima, Oroyar Cerro de Pasco, Huánuco,
Tingo Maria y Pucallpa. Tiene gran importancia económica
Dues permite que los productos de la Sierra y Selva 1Ie -
guen a Ia Costa para su consumo y exportación.

pais cucntn con 3,77O kí]-í,¡letros deF errocarri les . - El

emigrgn de sus Iugares de origen pero esta \rez rlo obede -
ciendo a una autoridad política o militar sino por prcsi&r
de la naturaleza.
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vías fáreas. El principal ferrocarril es eI Central,que
une Callao con La Oroya. De allí se bifurca en 2 ramales:
uno va aI norte pasando por Cemo de Pasco y el otro aI -
Sur, Ilegando a Huancayo de donde se prolonga irasta Huan-
cavelica. Se le considera eI ferrocarril más alto dcl
mundo.

Navesación Marítim a. - Los puertos peruafros se clasi fi can

o
en Mayores y Menores. Loe prioeros se utilizan para la -
exportación e importación tales como eI Ca1lao, Chimbote,
etc. mientras que los otros sólo son para exportación y -
pezca.

a
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AGRICULTURA

La superficie de labranza en eI país alcanzó en t966, se-
gún la últina pubticación de la Oficina de Estadistica é1
Ministerio de Agricultura la cantidad de 2TBOOTOOOT 10 qr.E

representa un 2.2 % de Ia superficie teritorial, siend.o
la Sierra la de mayor superficie de labranza (59.8 %), ta
Costa con un 25.9 % y La Sicrra con un 14.3 %.

o

o

Del total de Ia
61.3 % a ti erras
rras irrigadas.
prácticamente fu
de la Costa, eI
va.

superfi-cie de labranza, conesportdió un -
en secano y eI restor o sea )8.? ,l a tie
Rogionalnentc, le superflcie bajo riego

é e1 1OO % de Ia superficie de labranza -
O.2 % de la Sierra y et O.O9 % en 1a Se].-

A continuación sc muestra en e} Cuadro Na ta rrsuperfi
cLe de Labranzatt (en riego y secano), que wiene a ser la
su¡¡a de Ia rrsuperficie Agricola Activa'r rlás la rrsuperfi
cie en descanso dura¡b eI- añor.

En el Cuadro Na se muestra la rrsuperficie Agrícola Ac-
tivarr, que viene a ser Ia superficie de labranza, utiliza
da con fines agrícolas, y que ha dado aI n'enos una cose _

cha durante e1 año. Se exceptúa de esta última condición
a los cultivos pcroanentes, aIa caña de azúcar y aI cube,
en razón de sus caracteri¡ticas de explotación. En el ca
so de }os cultivos pernanontes, se ha considerado dentro
de la rrSuperficie Agrícola Activarr, tanto la superficic _

en rrproducci6ntt como la superficie en crecimientor y en
cuanto a Ia caña deazúcar y aI cube se ha considerado den
tro de 1a r'§uperficie Agrícola Activar, el total de Ia
rrSuperficie Sembradair, sea cuadrada o no.
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En el Cuadro NO se considera Ia Isuperfi-cie en Degcan-
sorr y es aquella que normalmente se dedica a cultivos lxan
sitorioB, p6ro que durante todo un año calendariado rro lE¡r
rendido cosecha, ya sea porquc la sie¡tbra se ha efectuado
durante los últimos mesesr no al-canzando por lo tanto a -
dar cosecha dentro do1 año calendariado en consideración.
De esto últino caso (scmbrado pero no cosecllado), están -
exceptuando los cultivos per¡uanentes, Ia caña de azúcar y
eI cube, en razón de 1o expuesto anteriormente.

o

o



lotal Riego Secano
COSTA

Riego Secano
SIERRA

Riego Secano
SE].,VA

Riego Secano

o o
SI'PNR¡ICINS DE I,¡TTRAI\ZI

NORTE

Ama zona s
Caj amarca
La Libertad
Lambayeque
Piura
Tr¡mbe s

ADcash
Huancavel ica
Huánuco
Ica
Jun ln
T,ima y Ca11ao
Pasco

SUR

Apurimac
Areguipa
Ayacucho
Ctlzco
Mad.re d.e Dios
l[oque gua
Pu¡o
Tacna

ORIEI'ITE

L,oreto
San Martín

426
24?
,?7
224
148
t92

'r o ool
+8,9O9

tzl ,+21
125,r?1
147,276

9,792

+9
226
22'
110

812,810 4721762 7+O,,O+8 40c 49,844 ,t),196 28,,17O 26,2r2

t4,652
to6.-?99
122,66l-
r4o,a+4

9,792

14,968
lr,+O2

,r17ozq,

11+,611 
'ta,+1t

tl+ r+9+

17,+62

1
¿¿

29,415
t77,118
lo4 rLr24,Brl

21 tB72l-71
10

]-2t
660qon
402

495
810

81 t

t5t,

8,596
7+,36+
,2r18,
29,861

26 ,118lr4 r4o,
to+,l-52

4,Brl-
2r,872

5,O21
20,,955
14 t622
2'?L2
6,612

400 400

CENTRO lto47,46t 4t4,116 ü?,92> 2?9$50

272
164
110
108
t6?
216

6B

107 ,012

t14,976

766,,t6l- 196,106 5?O,O55 5t,,195
n1 11

,o24
1620
,417
,945
,274

45' 
'2,gLO59,1t4
22,27O

L78)9)2 5tg,068 
',779 

50,g?7

2L,779
LO?,665

8,251
!7r,14t+

10

402
512
2t1
055
1Bo
,54
10'

86t927
)'4,'58

l-25,
149 ¡aa

+75
99+
41+
190
L27
210
295

49,465
t4 1158
2t,12+

611
a,251

+o,168
10

t59,
41 ,
68

89
?B

L94
200

5
t2

81 ,121
1,660

142,215
t70,554

5,945
495

166,045

W'11+

18 t42),

l rd+7

9,712

8,596
15,941
51 ,980
24 r+89

8 rL12
60oó nz)

1,
l-14,
l-47,,

+o5
5,17+

?,U+52r,lrz
q O¿L<

14 r27'

171 ,114

J,OO,67+
72,660

166,1O5
19,o59

ü1,)1+

ll ,?79
60

19,o59

too,674
72,€-60

l-OO,674
72,660

P\o

194,r+A

415

12r,47,
t+9,99+
,,,52+

190
99,811
41 ,21O
+6 t1z'
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= SIIPXRFICIE AGRICOLA ACTIVA =

PIBU 1966 TOTAI
TOTAL

RIEGO SECANO
CO§TA

RIEGO SECANO
§IERRA

RIECO SECAIIO
SEIVA

RIEGO §XCATO
TOTAI 2tL51 ,986 96A,104 1'18r,ffi2 610,,697 22O 2B4\BO7 g++,60' 1?r8& V4OrA57

NORTE

Amazonas
Cajamarca
l,a libertad
Lambayeque
Piura
lPumb e s

CENTRO

A¡c a sh
Huanc ave I i-c a
Huánuc o
Ica
Ju¡ín
lina y Calla o
Pasco

SUR

l-79.-902
64,5t2
75,9L1
84,605

l,4o,88O
tat,5r4

62rBO5

l-54,11+

90,67+
67,660

too#75
54.99+
,5,52+

,l ,L2l
1,660

69,r90
+7 t+O2

295
Br,B1O

'I Cq 2A Otn¿.2,/ cv , )¿v

?2?,5AO +r1 ,rtz 1'185,682 650,691 220 4r,99+ 269,596 26,87O 24,252

4
20
20
IO
16

?9O,ztt ,r7,586 +r2,625 2+6,95O

877
41'

11O,481 12r.L17 109,494

I
1
,
1
5
B

> ¿t)
o47
o71
L7+
948

452
799

14
102

97
12-l

8

22,9)'
155,818

89 tl-52
1,5rr

221772
220

1B
4?

115
99

t41
o

27,l]-9
L14 t4O1

89,,j-52
1,r,L

221'?2

+162'
19rBfi
lr,l22
L,962
6,412

2,
27,

1Z
-L.),

12,

812

66t
144
,92 220

427
qqR
479
57')c.z

?9,o
11 t

44
9,

ff'

74
16
41

111 ,6
16,2
62 r7

144

B4
ot,

165 t

I o0,4
54 tot
64 r+

5t
1

76
69

q

75
94
14
9o
é/
10
95

465
,,8
12+
5o,
211
,68
10

9a
,811
,2lo
,o25

14,962

1t,42t

),r+7
81327

otz
oqc.

84

l^27,

477,86t t77 t2O6 
'OO,65' 

4r,Og>

7,,
1?,

tz9,1r2 25L,87A 5,7?9

10

60
16,5,9

Apurimac
Arequlpa
Ayacucho
Cwzco
l¡lad.re de Dio s
l[oquegua
Puno
Tacna

,4,717
61 ,524

t27 GzOgg,4t7
,,,r45

11 ,174
95,905
16,'59

7,596
61 ,864
50 r)B'
29,861

,l2l-
,660
,B)1qq¿L,.//'
,r45
295

,?+5

7,596
10,441
49,980
24 1489

-
+o5
5,174

?,2+5
22,I52
5,745

to,a79 ?,rr2
60

8,232
oa 14 ro1,

lr3,r14ORIENTE

l,ore to
San Martín

l58,rr4
90,674
67,660

90,674
67,,660

¡.)
C)

59t
209
92t
621
,76qq2

968,:*

455

58,814

2l ,?7o

48 r?7?
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= SUPERT'ICIE (HAS.) gN ONSC¿¡¡SO DIIRANTE EI AÑO =

PERU 1966 T0Tr\I,
TOTAL

RINGO SECANO
COSTA

RIEGO SECANO
SIERR/I

RIEGO SECANO
SELVA

RIEGO SECANO

TOTAI 4+r,78O 115 ,lOO 
'1O 

,6A0 ?4 ,?oO 1BO 19éOa 596 r19e LqOq 3!.?99
NORTE 85,210 19,2rO +5,980 

'1,9OO 
180 1,A5O +3,8OO L ,5o0

1,O0O
500

2,OOO

500
1 ,50O

AEa z ona s
Caj amarca
La libertad
Lambayeque
Piura
Tr¡mbe s

?
)2,
20
./

q.

I

900
200
500
o50
200
lBO

I
1
5

25
2

1

,4O0
,?OO

' 
500

,750
,7OO
,2O0

61
2!,
15,
I,
I,

qññ

,oo
o00
100
,oo
180

400
I,OOO
1 ,500

7ro
200

6r0
20,0
15 ro
l11
1,,5

00
o0
oo
00
00

180

CENTRO 25?,25O 
'6,9rO 

20O,r00 )2 15OO 24,L5O tg,,ioo
Ancash
Iluancavel ic a
Huánuc o
lca
Junín
Lj-ma y Ca1]ao
Pasco

12,
100,

500
ooo
200
450
500
ooo
500

7,500
5,o00

l_0, r0o
2),r50

1,O0O
10,O00

)c,
95,
24,

000
oo0
000
100
500
oo0
500

2,5Oo , 
'000,,0O0

10,o00
150

I rOOO
,, ooo

2r,ooo
95,OoC
20,OOO

100
25,OO0
2r rooo
5,0o0

zlL

26,
ZE

E

ioo 4,0oo
27,OOO

2r,
q/,

500
7,000

SIIR 288r1OO 18,900 2691400 BrrOO 10,600 267,2OO

zl
14
6?

101

I
?o

¿

,oo0
'5o0,400
,000
600

,1oo
,2OO
,50O

I
l2

2

,00o

' 
500

, ooo
? 000

1r0o0
5,roo
2,0o0

10,
2,

65,

ooo
000
000
000f00,

400
r,o0o

600
100 600 200

70,0oo 200
2 r'oo 1 ,000 1,5oo

OR]ENTE 15,00o

10,o00
,,00o

15,0OO

f.,ore to
San Martín

I
F

10, OOO

5,oo0

5,00o

2)2OO

200
4,OO0

25,OOO
1,500
1 ,20O

)

,
t
t

Apurimac
Arequ ipa
Aya cucho
Cazco
Madre de Dios
Moquegua
Puno
Ta cna

,0,00o
2,00o

65 t4OO
1O1 ,O0O

600
200

70,2OO
900

15,0OO

10,o00
5,00o
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CURSOS DE AGUAS PEM{ANENTES INTEFI-ÍITENTES

Los ríos de Ia Cogta son de tipo torrencial, por la gran
variación que tienén sus caudales durante eI año debido a

su pequeña cuenca hú¡¡eda qu€ es alimentada por las preci-
pitacionesi con e:tcepción de elgunos ríos como e1 T\:mbes,
Chira, Santa, Ocoña, Camaná y Tambo que mantienen un cau-
dal importante durante todo eI año, eJ"1o es debido a que
cuentan con grandes cuencas húmedas o son alir¡entadas f¡or
los deshielos de nevados permanentes.a

o

Así tenemos en eI segundo
ta 18O ml. por segundo en

en éDoca de estiaje.

río Zaia que lleva
de lluvias y sóIo 1

caso eI
epo cas

has -
m).

En eI caso de cr¡rsos efímeros tenemos muctrísimas quebra -
das que sóIo traen agua en años de fuertes avenidas y por
Io general estas desaparecen en los desi-ertos ! dando rrna

vegetación transitori-a y coño ejernplos típicos tenemos
las quebradas de Vudur y Cascajal aI Este del Desierto de
Sechura, la del Muerto en Talara, etc.

Ee un rio intermitente, sólo Ileva agua durante Ia época
de lluvj,as y generalmente después de mayo sólo existe en
¡ub- es currimi ento a 1o largo de su 1echo. La longitud -
del río es aproximadamente 50 km. El val1e es aprovect¡a
do para agricultura y ganadería.

RTO TI,I¡IBES . -

Es uno de los mayores ríos de la Costa. Es un río tropi-
cal, lo que salta a l.a vista por Ia vegetación natural de
la zona, y es un régimen pluvi.aI. La superficie de la

Y EF Il"lERO S
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a

o

cuerrca es aproximadamente igual o 5,656 krlz., de t.os cua-
les :885 km2. se encuentran en territorio peruano. Su

longitud en eI país es de .30 kms aproximadamente. Ds a-
demás eI único río navegable de la Costa.

RIO CHIRA. -

Eg eI río de mayor caudal en La Costa. El Chira correpor
un lecho encajonado y el valle que forrna es de poca ampli
tud, motLvo por eJ- cual tray abundante agua para e1 valle,
que inclusive excede a las necesidades y se oierde en eI
Ear durante todo el año a pesar de que las importantes su
perficies de su margen derectra localizadas por encima de
sus riberas son regadas por las aguas de este río, las
mismas que son elevadas de r5 a lO m. por bombeo.

RIO PTURÁ. -

Tlene una longitud aproximada de r.5O kns. y su cuenca a -
barca aproximadar¡ent e una superficie de '2OOO kmz. Las a-
guas del río Pir¡ra sóIo lIegan a1 oar cuando se producen
abunda¡ates lluvias estacionales que incrementan notable -
mente €I caudal del río, ¡rero cuando concJ-uye eI período
de precipi taciones , eI caudal decrece y el lectro del río
se a€ca aproxilladamente deade 1a ciudad dc Pi¡tra. En eI
sector del Bajo Piura, se ha desarrollado una intensa a-
gricultt¡¡a3 algodón, de fibra larga, r.aí2, artículos de
panllevarí etc. q!.ré dependen de la abundanci a o escasez
de agua.

Para regularizar el
de San Lorenzo, así
Piura, se construyó
1a cuenca de1 Chira

caudal del Piura e irrigar las Pampas

como Dara mejorar el riego del Bajo -
cI canal Quiroz que l,leva las aguas de
(rio Quiroz) para ger almacenadas en
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o

o

la Represa de San Lorenzo.

En Ia zona del Bajo Piura se wuelven a utilizar las aguas,
extrayéndolas del subsuelo mediante pozos. En esta zona
existen más de 3OIOOO Has. cul.tivadas, de las cuales
25,)OO Has. egtán dedicadas aI algodón. El Alto Piura tio
ne aproxinada!¡ente 26 rOOO Has. cultivadas, de las que
14,4OO están dedicadag aI algodón. Esta zona es Ia prin-
cipal en producción del timón en todo eI país.

Tiene aproximadamente una longitud de 12O kms. y una ex -
tensión de 4OOO krrz. Sus aguas no llegan a1 ¡rar y d.esapa
recen en el dcsi-erto costero no sól-o por infiltración y e

vaporación, sino también por e1 intensiwo uso para rcgar
de los campos agrícolas. EI valle del río La Leche forna
una sóla unidad con Ia de1 Chancay-Lambayeque.

RIO CHANC AY -LT.],ÍBAYEQUE. -

Sus aguas no llcgan aI nrar pues gon tomadas íntegramente
paro eI riego. Su recorri-do es de nás o menos 2OO kns. y
su cuenca abarca aproximadamente una extensión de J,ZOO -
kmz. Sus aguas se util-izan para regar grandes áreas dc -
Ia provincia de Chj-clayo y se distribuycn por r¡n complica
do sistema de canaLes. Los vallos del Chancay-Lambayeque
y La Leche tienen en conjunto un área inigada d,e 95,075
Has. Para eoluclonar Ia dcficiencia de riego con aguas -
del Chancay-Lambayeque, se tra construldo el reservorio de
Tinajo.nes, con una capacidad de IOO'OOOTOOO de ml.

Rro L¡. LECI{E . -
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RIO JE ETEPD D.

Tiene ulra longitud de más c
drenaje con una extensión de

mayo ea una de las zonas más

rar tiene un área cultivada
18,OOO Has. están dcdi cadas
dón y LOOO Has. aI maiz.

¡nenos 160 knr. y una cuenca de
6000 kmz. EI valle de Pacas
importantes por su agri cuLtu

de 32, lOO Has. de las cuales
al amoz; § , OOO Has. aI algo-

o

o

RTO CHTCAMA. -

Ti ene

va I1e
part e

de.

sue orígenes en la zona andina de La Libertad. El
costanero que forrna eI rio Chicama pertenece en gran
aI vasto brritorio fornado por }a Hacienda Casa C.ran

to

El valLe de1 Chicama con el, de Moche tiencn en la cogta -
un área cultivada de 59,92O Has. EI rlo Chicama tiene en
su longitud 1-4O kms. de recorrido y I-a cuenca barca una -
superficie de 5,86O kmz. aproximadamente.

RIO MOCHE. -

Este rio forma el va1le de Santa Catalina. Sus aguas s6-
1o llegan al' mar cuando hay fuertes lluvias en la región
andinar las que desembocan al sur de Trujillo, después de
recorrer _1_ 10 kms. aprorimadamente.

RIO SANTA. -

Es uno de los ríos con mayor caudal en 1a costa Deruana
se ericuefrtra en eI departamento de Ancash. Ocupa el se
gundo lugar después del río Chira en cuanto aI volumen
tal de Ia masa descargada anualmente, pero tiene un cau

v
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dal más con.stanté durante todo el año. Su cuenca tiene u
na superficie aproximada dc r2,5OO km2. y una J-ongitud de

37O }cms. La gran mayoría dc sus afluentes confluyen en sr
margen derecha y se originan en la fusión de los glaciar€
de l-a Cordillera Blanca y cn las numerosas lagunas glacia
res de la Alta I'lontaña. Ds por este origen que se mantie
ne con un cauda.I- más constante quc el del Chira en todo -
el año, y por tanto, su volumen nedio es mayor que eI tlel
Chira.

Características especiales deI Santa es e1 importante va-
lle interandino conocj,do con el nombre de CaLlejón de Hua¡¿

Ias que ha formado en gr¡. curso cuperior y se extiende
de Ia alta E€seta o puna de Conococha trasta et Cañón
Pato o sea entre los 2,OOO y 4,5OO m. de altitud.

des

del

a t:lE1 Santa
portant e

cantidad
eI año.

en
en

de

Ia zona costanera, no forma val.l-e agrícola
relación con eI volumen de su caudal. Graá
agua se pierde en e1 mar a 1o largo de todo

o
Las aguas del Santa son utilizadas
te potencial eléctrico, uti li zando
diente que forma eI lecho del río

para generar importan-
la gran ruptura de peg

en eI Cañ6a del. Pato.

RIO FORTALEZA. -

Nace en el departamento de Ancaetr, en Ia Cordillera Negra
y desemboca al norto do Pativilca, en temitorio d.el de -
partamento de Lima. En la Costa forma rln va1le octrpado -
casi íntegramente por la Hacienda Paramonga, dodicada al
monocr¡ltlvo de }a caña de azúcar.



o
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RTO PATIVILCA. -

Sus aguas eon alimentadas por la fusión de glaciaree nerl
dlonales de la Cordillera Blanca, hecho de gran importan-
cLa, puee permito que el río l-Ieve aguas hasta el. mar,
aún en Ia estación sin lluvias, Su cuenca abarca unos
4r5OO k¡tl2. aprorimadamente y deserrboca al sur de la ciu -
dad de Pativi lca.

RIO HUAURA. -

RIO CHANCAY. -

Abarca su cuenca una superficie de J,2OO kn2. aproximada-
mente, con un recorrido de 12O kms. En su valle interan-
dino se efectúan anualmente obras hidráulicas con eI obje
to de instalar nuevas centralea hidroeléctricas, algr:nas
ya en funcionamionto y quo incrementarán Ia anergia eléc-
trica de 1a gran Lima y zonas aledañas.

RTO CHILLON. -

Tiene una longitud dc r4O kms. En su geetor interandino,
forma un vallo estrecho y profundo que sóIo se arplía en
Ia zona de Canta, péro luego atraviesa por un cañón que -
finaliza a unos kil.ómetros de Yangas. En la Costa forma
un amplio vallo algodonero, conocido con eI nombre de Ca-
rabayl.lo.

Su cuenca abarca una superficie de 4iJOO kmz aproxinada -
mente. En Ia costa forma eI importarrte valle do Huacho,
productor de algodón, frutales, panllevar; etc.
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Rro RIlrAc . -

Tiene una longitud de 14O

aproxiDadamente. Tiene un
Santa Eulalia. Existen 13

ta Eulalia y 5 en el RÍmac
Lima .

kms. y una cuenca de l,!OO km2.
af}uente importante que es e1

centrales hidráulicas: 8 en San
que abastecen energía a la Cuan

o

o RIO C,'ÑETE. -

Tiene origen lacustre y glaciar, 1o que J.o permite llevar
sus aguas todo eI. año, trasta eI mar. Riega un férti1 va-
I1e dedicado especial,rentc al cultivo deI algodón. EI va
I'le agrícola tra sido incrementado con irrigaciones ofec -
tuadas aprovechando los excedentes de agua del Río Cañete
que sobrepasan las necesidades de Ia agricultula del va _

Ile. Su longitud aproxj.mada es de 2lO kms. y su superfi-
cie 6stá alrededor de los 6000 km2.

La !-'an llanura fluvial que forma el Rímac en su desembo-
cadura tiene un ancho superior a 1os lO kns. en el tlmite
con e1 mar y está unida lateralmente con el forrrado por -
el río Chil1ón, originando una gran unidad agropecuaria,
la ¡lisma que día a dia va transformando su paisaje rural
en r¡rbano, reduciendo cada vez ¡rás las áreas agrícolas.

RIO MALA. -

En Ia costa forma áste ur¡ valle es¡:ecializado en fruticul-
turá. Su longitud es de 1ZO kms. Sus aguas sóIo 1legan
aI mar €n la época da lluvia¡. En sus nacientes, Ias Ia-
gunas de Chumpicocha han sido represadas con eI objcto de
regular sr¡ caudal.
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RIO CH INCH¡\ . -

Llamado también
costanero en e].

),. Ia vid. Toda
pos agrlcolas y

San Juan, forma un amplio y fértil- valle
que se cultiva princinalmentc e1 algodón
el agua se utiliza para i.rrigar los cam-
sóto llega aI mar en época de lluvias.

o

En el sector superior se han represado / Iagunas almace -
nando en conjunto T,OOOTOOO de m3. para regular el caudal
cuando no hay lluvias. La supcrficie aproximada es de

3,250 krz., y su longitud es de '! 42 kms. más o menos.

EI Río Pisco sóIo lleva sus aguas ?rasta el mar en Ia épo-
ca de crecientes, que coincide con Ia estación lIuv-iosa -
en loe Andes. Sus aguas en los otros períodos, se utili-
zan para la agricultura totalE¡ente, irrigando eI amplio -
valle algodonero y vitiviníco1a que forma en 1a Costa, don
de su cauce pormanccc seco ?or varios meses. Su ctronca -
ti€né una superficic anroximada de 4,5OO t!mz. y su reco -
rrido una longitud dc .8O kns. más o menos.

o
EI
de

ne§

ra

caudal está regulado por el represa¡riento de 4 lagunas
la cuenca superior, que alcracenan on conjunto !J milro
de m3. que vLerten al río en la época sin lluvias pa-

satisfacer las necesidades do riego.

RIO ICA. -

Forma un valle agrícola dc gran riqueza y aus aguas noILe
gan al nar. Las aguas del río Ica sc utilizan hasta sus
agotamiento para rcgar el vaLlc interior costanero pero -
como sulr recursos acuíferos no sor¡ suficientesr se utili-

RIO PTSCO. -
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zan intensamente 1as aguaB subteráneas d€ la zoná gur, Lo

que hace qrre Ére efectú€ un uso descontrolado de estos re-
cr¡rsoa, habiendo e1 nivel freático, descendido notablemen
ts en los últimos años, corriendo eI peligro de agotarse
si no se toman medidas reguladoras.

Se han hecho obras hidráulicas para utilizar las aguas
Ia laguna de Ctroclococha, represando t66'85JrOOO 83.
cuenca tiene una suDerficie aproximada do 71600 kmz. y
na longitud en su recorrido de 22O kr!s.

de

La

u-

t

o

o

RIo ocoÑA. -

Este rlo desagüa una amplia cuenca de más de 15,OOO km2.,
siendo su longitud de nás o r¡enos ZJO lema. EJ. Ocoña a pe

sar de poseer importantes fuentes de alimentación, no for
sa un vaIlo agrícola de acuerdo al volu¡nen de aguas que -
posee, dabido a qr¡e discurre casi constantemente por en -
tre gargantas de mayor o nenor oagnitud. EI área cultiva
da no llega ni a 1os 6'000 kmz.

RIO CAMANA MAJ ES col,c,\. -

Es uno de Los do mayor recorrido en
tal de los Andcs. En l.as Pampas d6

do un canal que lleva Ias aguae del
Sumbay de Ia cuenca de1 río Vitor,
ChiIi pasa por Arcquipa formando el-

nombre.

1a vertiente occi-den-
Auculla se ha construJ
Río Colca a las del -

que con eI nombre de -
rico valle de este

E1 río Colca rccibe una serie de afluentes. En Ia laguna
de Pañe se han efcctuado obras de renregamiento que permi
ten almacenar 86rooo,Ooo m3. Deepués de la confluencia -
con eI río Andamayo cambia dc nombre Ilamándose Majes y -
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llega al
de 17,058
45o k$s .

cola y en

mar como Camaná. Su cuenca abarca una extensión
km2.,'y la longLtud total de su recorrido es de

aproximadamente. No tlene nucha suoerficie
total no llega a IO,OOO Has.

agrl

RIO QUILCA vrToR. -

Recorre una longitud d6 31, kns., en una superficie de
.r3'OOO kmz., aproximadarente. En la cuenca del rio Vltor
sobre el río Blanco, se ha construído la Represa del Fra¿
Ie, con capacidad para 2OO'OOO,OOO mJ para regularizar el
caudal del Vítor é irigar las Pampas de Ia Joya.

a

o

a

de1

su

Dl área agríco ta
15., OOO Has. , pero

río Vítor-Chi1i no l1ega a 1as
producti,wi dad es alta.

RIO TTWBO. -

Se origina en lagunas de origen glaciar. Forna un valle
poco ancl¡o que cn su desembocadura t¡a originado un Deque-
ño dclta ocupado cn eI momento actual por terrenos agríco
las en gran porccntaje, quedando otras zonas todavía pan-
:anosas, dcbidó a que coyrstituyen zonas continentales muy
rccientes y no han concluldo aún su drenaje. La longitud
del va1lo costanero es mayor de 22 krtr. y su ¡¡ayor ancho _

antes de iniciarse eI detta es de ! kms. Su delta entre
Mejía y Punta Bombón es do poco más do 17 kms. de anctro.
El- área cultivada no J.lega a tas IOrOOO Has. en su sector
intorandino y en la costa su valle es angosto y con poca
área agricola. Su cuenca abarca una extenei6n de .I,OOO
knr2., aproximadamente y su recorrido es de !l! fcns.
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RIO LOCIIMBA. -

Forna una garganta al atravesar la cadena costanera, kilÁ
metros antes de desembocar en eL nar. Recibe Los relaves
de las minas de Toquepal-a, que inutilizan sua aguaa para
cualquier uso. Su cuenca abarca una extengión aproximada
de 6,OO0 knz. y su recorrido es de i7O kns. Sin embargo,
el área cultivada no llega a las 5,OOO Has. El río Locum
ba que no poaee gran i¡rportancia agrícola, tiene especlal
significado para Ia econo¡ría del departamento de Tacna de
bido a la central hidroeléctrica egtablecida en Aricota.

a

o
RIO SAIqA . -

Se ha construído un enbalse conocido con eI nombre
dorpico, que alnacena 2,OOOTOOO ml. EI área de la
es de 4,7OO kñ2. y su recorrido es de 160 krns.

de Con

cuenca

RIO CAPLINA. -

o
Só1o lleva Bus aguas en eI sector intorandlno de
rrido, qucdando su cauce seco eñ la costa, donde
te un sub -e s currini cnto que se aDrovecha mediante
ciones de pozo§.

su reco-
so Io étl.s
oa"f o"o-
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= DESCARGAS DE IOS RTOS DE LA COSTA Y SU APROVECH¡I¡ÍIENTO =

o

RlOS
@Éot4za
<pqo

VOII'IúXN
NECESARIO

Mr.

AGUA APROVECH.ADA
I}I TRRIGACION

AGUA NO
APROTECHA. VOLIJMEN

DXFTCITAR
Mr.

VOL. REGULADO
EN RXSERVOR]DS

M1.
MASA Mr. %

IUASA HlT
[lrLES Mr. %

TI'MBES

CHIRA

PIIJRJ.

CHANCAY-I,\IúB

LA I,ECHX

ZAÑA

JEQUETEPEQT'E

CHICI,MA

MOCIIE

VIRU
SANTA

NEPEI¡rl

CASMA

IÍUARMEY

PATIVIICA
CHANCAY-HUAR.AI

EUARA

cltII,T,oN
RIMAC

l6
21

16

50
41
48
41

52
51

,9
12
29

12

12
2?
+2

,7
43
+1

,¡g7,,ooo
, r446,OOO

t§7,9L6
887,880
196rBfi
22Bt9r7
879,85'
9r2,r5B
2y+,27'
l42rg20

4t 682,625

?2,,069
181 ,000
Lt5,?50

1'484rI11
+7O t+76
B77,LB9
2861256
ggt+,,970

91 | 988,400
2r9',or2,ooo
L@t978,458
+rzt B?L,Br4
7)8t 96/+,,924
t tto8o,r12
,28t t95,88t
4O5t AOg.'676
lrlt 6t+l ,498

40t TgO rgrg
),r,t 9tl )496
,t'56r,559
SOtt?rro28
L6'r9grggg

298'116rOOO
Llrt 222 1628

,oLt 282,248
74'957,2r4

28rt 622 r2OB

,'595 rOLz

,'l.861968
706,5r8
45',OO8

5? t88B
77,8r7

55t,617
526,74A
L6O,rg)
LOz,O29

41546,71'
+o,5o5

tro,826
gg,r5L

L'L85 rgg5
,15,25'
57r,90?
ztt,299
,gg,ro8

2191949,r42
2y+, r9t tt+6
lEBt 460 17?6
2561675,668

12? t rr8,a19
+5Ot7L9,12+
2?4t62),OO2
t+9,9r5,962

2rB '40o , oo0

,2, ' o00. 0o0

1' 1O0,0OO

9?.5
o, c,

81.5
51.0
29.4
14.O
62.7
56.5
,4.6
7L.5
o, 'l

56.2
72.1
Br.8
79.9
?t.1
6r.7
?,.8
67.?

99'Ort,697
8?tL62r+56
,4',796,rL$

68t826t272
trt 8o4,952
59',8)l ,866

8O4,672

51t 298 tOOO

,rt 9oo tooo
,rtroo,o@
8' | 800,ooo

\)¡

MASA TOT.
MEDIA AN.
ET IÍILES

DE M1.

91 '988,400
259',O72,OOO

4O0 r 928,0O0
727' +61 ,OOO

127t.425,?OO
4O7 t?56|OOO

6551?)+ |OOO

856t 529,,OOO
+og,26t+ 1500

90,626r8OO
\15t 9lt,496
LVO'595,256
tr?' rr5$84
50'795,rt6

298 ' 116,OO0
2O4 'O4B,9OO
,17 | o87 tzOO
t14t 789,12O
286 | 426,880

2.'
?.5

18.5
49.O

?o.6
66.O
77.1
+r.5
+5.+
28.5

20

+7.8
27.7
t4.2
20.1
28.?
14.'
26.2
,2.1
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Descargas de 1os ríos d.e 1a Costa y su aprovechamlento (conttnuación)

%

aÉoEla,a
<c0o

MASA TOT.
MEDIA AN.
EI{ MIIES
DE M'.

voLUliE{
NECESARIO

y?'

AGUA APROVDCHADA
EN TNXIGACION

AGUA NO
APROYECHA. VO[..I'MEN

DET'ICIIAR
M1.

VOI. RXGIIIADO
EN RESERVORIOS

M1.
MASA M'. %

MASA EN
MI],ES M'.

)7

29

,7
40
47
41

2?

19
16
14
t5
2'
10

141 ,OOO

,44 rB4O
Lt 619 r7r7

5]-6,72'
?Bt+,,O91

,26,618
568t6É,6
260,tO'
461 ,175

L1766,2t+
2 | BO5 ,0OO
1 r 16 ,12O

4Or,2OO

81 r 86r ,000
,9',trl rooo

22O'929 1600
22O'1ü+ tOOO

26Ot d+t )5OO

,r7'rrr,800
245r1O4r1OO

,1 '948 1011

7r | 11O,O89
67t 628 rOOO

6Ot 7+5 |OOO

r85 r ,86 rO0O
1r1 '8BO,O00

291122,760

,1',O21 ,664
2OO1 929,600
109'678rr94
t 7t456t729
1o1,681+ 1690

,9t 142,196
2rt006,558
17 t728,716

61'628,OOO
60t 145,OOO

t7t' 559,LC/+
r21t ?r,,254

20.7

9.7
L1.6
2L.2
20.1
tL.7
r0.4
9.6

79.'
90.1
86.4
78.B
79.9
68.'
89.6
90.4
91.9
96.4
97.9
8r.,
69.7

52174O,24O
6tlo7 tr16

110 | 7O5,806
lort lB4'77L
229t 669 rLtO
tB6'76L,9O+

6'94l-,4r,
)r'rgl t11)

, r 800,ooo

94 ' 920 .0oo
,0t000.ooo

166 r 84',OOO

8.1
).6
2.t

lll- rE??
491 ,816

L'1gB r82?
4O7 tO+?
626t6r6
220.97'
,o9,12+
2r5,Og8
425 161+6

Lt7O2,186
2t7441655

gg+,56t
279,44?

t1'75O.OOO

l+.?
10.7

Nota . - a)
b)
c)

E1 vol-r¡men necesario está en función con las clases de cultivos de los va11es
Los porcentajes se refleren a. la masa total nedla a¡ual
El pte. cuaclro fue actual-1zado en 196? pot eI Servicio Hid.rológico.

\¡

RIOS

IIIRIN
l[.trL4

CAÑEIE

SAN JUAN

PISCO

ICA
GR.0'NDE

YAUCA

ACAXI

CA¡ú.A'NA

I[J,JES

IA¡TBO

CHII,I

B0 'o00 ,0o0
11,826 1896
BtL2617+6 2O0'000,O00
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LAS SEQUIAS EN EL PERU -

El término sequia generalmente conocido como sequedad por
falta de l1uvias, se podrla indicar que en e1 caso nues -
tro presenta varias acepciones que deben considerarse -
cuando se estudia este fenómeno.

En toda nuestra serranla en 1a que e1 clima presenta esta
ciones lluviosas y secas bien definidas, se dice que hay
sequfas cuando se presenta escasez de lluvias por perio -
dos largos, y también cuando las preclpltaciones presentan
una inconveniente distribución nensual .

En cuanto a nuestra Costa, a la que por falta de lluvias-
podemos clasificar como árida, sequia se denomina a 1a
falta o depresi6n de Ios niveles de agua superficial y -
subterránea por debaJo de 1os rnlnimos de consumo.

HIS TORIA

Se tiene conocimiento, que desde tlempos remotos se hen -
presentado sequías en eI pais, pero no existen archivos
ni información estadística realmente seria que permj.tan
efectuar un estudio real de este probl"ema. Es más, en e1
país cuando se ha hablado de sequías, estas siempre se
han referido al aspecto agrícola de las mismas, evaluándo
se así y tomándolas en consj-deración de acuerdo a 1os efe
ctos que ha tenido en la producción.

Se puede decir que Ia mayor información existente se en -
cuentra en Ios órganos periodf.sticos, los que lamentable-
mente pecan por superficiaLes y s ensacional is tas , asf te-
nemos por ej emplo :
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La PRENSA 7-3-1953.- Los ríos de la Costa
det 20 aI 28 de Pebrero de 1953 han bajado
da1 en promedio, los principales rlos de Ia
ra de 2t 7791725 a 2531000 m3/seg; Qulroz de
39r510 m3/s.¡ Chicama de 184,7O4 a 1O7r328i
25,000 a 9,600.
Chancay Huaral
Rimac

Lurln
Tumbes

P iura
Majes
C añete
Pisco
Jequetepeque

E1 COMERCIO Lunes 23 de Julio Ce 1956.-
experimentan notable descenso de caudal.- 2

otros 10 acusan (en 1a primera quincena de
inferiores a 1r 000 Itlseg.

bajan su caudal
a 1/3 de su cau-
Costa: E1 Chi-
87r 660 m3/s. a

e1 virú de

114,
160,

44,
800,
265,
274,
455,
145,
256,

569

000

000
870

940

000

000

342
985

a 39r 156

a 72r000
a 30rO00

a 362r472
a ?6r600o a

a

131,, 500

000125

a 70

a 734

194

837

RJ-OS

se han
cos teños

secado y
promed iosJul io )

EL COMERCIO 14 dé Enero de 195?.- Llueve en Puno y o-
cen-

dea
tras
tro .
ser

zonas pero se mantiene
E1 pron6stico del fin

ratificado.

1a

de

11 Setiembre 1956.- Produce alegrla

sequia en Ia regi6n de1
1a sequía está en espera

esperase que
quía sufrida

reverderán los campes en
por 1a reglón.

llegada de l luvias ,

Puno, tras aguda se

10 Enero 1957.- El- Ings Martín Lynch, distinguido meteo-
ró1ogo nacional, vaticina que en breve cesará la sequla en-
eI pals. Ha observado cambios últimos en eI siste a nuboso
y en 1a circulación de 1a atmósfera"

l

de
de

de
de
de
de
de
de

de
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i6 Enero i957.- Más de 26 mil nl].fones de metros cúbicos
se pierden anualnente en e1 Océano paclfico sin beneficio aI
guno para Ia econo¡ía nacional, pudiéndose irrigar, teórica
mente, más de 2 millones de hectáreas con ese volumen de a-
gua de nuestros ríos.

13 Diciembre '1956.- Consideran imposible hacer Ilover en
Ia Costa de1 Perú. ¡sí 1o sostiene el meteoró1ogo norteame
ricano John F. lriithrow, Gerente de 1a Cía- peruana de Servá
cios Meteorológicos S.A. Hace poco seña1ó Ia ineficacia de
combatir las sequías mediante la 11uvia artificia].

9 Diciemxre 1955.- Gran sequía en e1 Altiplano. Falta
de lluvias causa la pérdida de las primeras siembras.

9 Diciembre 1955"- E1 bajo caudal de los ríos alarna a
1os agricultores 3

ttLos 1954 Diciembre 1955 Diciembre

o

a

2

14

15

10

3

119

9

Rimac

Quiro z
Chira
Huaura
Tumbes

Ch icama
Mantaro
HuancaveL ica

17, 500 m3lseg 13,500 m3lseg
7

26

10

12, 500

3

85

5

EXPRESO 21-2-i963.- Centenares de millones se pierden
por sequías en el- norte del pais. Solo en pacasmayo dejo
hasta ahora 100 mil,Iones de pérdidas. Obreros han dejado
de percibir 76 millones por salarios. Muchos emigran a cen
tros pesqueros. Cosechas de arroz arruinadas. Situación
es dramática en Lambayeque.
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EXPRESO 20-2-7963.- Desbordes aislaron a 100 mil. Ilave
y Acora están como islas, cunde 1a hambruna. Se desborda -
ron eI Lago Titicaca y los ríos Ilave y Zapatilla aislando
a 100r000 habitantes de los pueblos de Ilave y Acora en puno

Febrero 1963"- Seqrbríos de arroz peligran
Lambayeque y Pacasmayo m-uy

en e1 Norte
afectadas.por fuerte sequla

Febrero 1963.- Diluvio en el Cuzco ( 2A-2-63)

o LA CRONICA 11-3-1963"- Pueblos de Tacna aislados por des
bordes de ríos.

LA CRONICA 10-2-1966.- Grave se torna Ia sequía en Tacna
Sería decl.arada zona en emergencia.

EXPRESO 8-2-1966.- En varios pueblos de 1a provincia de
lluvias están in-Caylloma, desde el sábado

undando varios pueblos.
úItimo, fuertes

o EXPRESO 26-2-1966.- Des gracia
púbIica" 1a

nac iona I
ca-¡.1tl.co

es

e1

sequla en Tac-
Gobierno.na" Como rrCalamidad

EL COMERCIO 11-2-1966.- Preocupa sequía en Arequipa.

GRANDES S EQUTAS

Ya en tiempos recientes, dos ootables sequías han sido es -
tudiados y evaluados cn forma organíca por diferentes espe-
cialistas, 1as mismas que:icausaron impacto en Ia economía
deI país, con sus consiguientes derivariiones po1íticas y so
ciales. Una, producida en 1a región costeña norte en 1os

EL COMERC]O 9-2-1966.- Sequía agobia a Huarochirí
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años 1967-68 que efectó a los Departamen'tos de piura, Lamba
yesue, La Libertadr y eue por 1a magnitud de los daños cau..
sados a La economía de dicha reqión se considera que ha si-
do 1a sequía más aguda en los últimos 50 años. La otra se-
quía de consideración fue producida r:n 1a región Sur, espe-
cialmente en é1 Departamento de Puno en 1os años 1955-57.

A continuación para darnos una idea de 1a rnagnitud dc Ia in
cidencia de dicho fenómeno en 1as reqiones mencionadas, ex-
tractamos algunos datos de los informes prepados por Ia Co-
misi.ón Intermj-nisterial para estudiar los efectos de 1a Se-
quía de la zona Norte en 1os años 1967-68 y evaluada por 1a
Oficina Sectorial de Planificación, y 1os estudios efectua-
dos por e] MeteoróIogo P. Rudloff y por 1a Oficina encarga-
da de preparar el Plan Regional para eI desarrollo del Sur
deI Perú "

A-Sequía en 1a zona Norte de los años 1967-68

1.- Aspecto Meteoroló grco. - Del citado informe extracta-
mos 1o s iguiente:
I'Las temperaturas medias de 1os meses de Diciembre de
i967 y Enero de 1968 se mantuvieron muy próximas a
sus promedios de años anteriores con muy ligeras vari
aciones en ambos sentidos.
Con relación a 1a precipitación se produjo una nota -
ble reducción en su cantidad, lJ.egando en algunos 1u-
gares de Ia parte alta de las cuencas, a ser nula en
eI mes de Diciembre, cuando normalmente ha Ilovido en
forma regular en años anteriores. Esta deficiente
precipitación se podría atrj,buir a1 desplazamiento de
Ios centros de alta y baja presión que influyen en la
zona, fenómenos que están relacionados con 1a alta .at

mósfera y Ia circulación generalr.
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A 10 anterior se agrega que 1as temperaturas medias de 1a
2da. quincena de Marzo y quincena de Abril bajaron en reLa-
ción con su normal,, produciéndose también una disminución
del caudal de Ios ríos, 1o que hizo más aleatorio el éxito
de algunos cultivos en dicha campaña.

2 Aspecto Hidroló q r-co

Como consecuencLa de las deflclentes precipitacionés o-
currldas en 1os meses de Diciembre de 1967, Enero, pe -
brero y Marzo de 1968, en 1as cuencas altas de 1os rlos
prlncipales que irrlgan 1a zona, ocurri6 un fen6meno de
sequla muy aguda que afectó seriamente 1a producclón a-
gropecuaria.

o

a

Primeramente se produjo un retraso en
Ias aguas y luego un mlnimo caudal de
de avenida, esto impidió realizar Los
las normalmente.

las llegadas de
agua en Los meses
trabajos agríco -

A continuación presentamos un cuadro de comparación de
las descargas medias mensuales de1 año agrícoIa 67-68 -
¿oR AescdEqaa _ medias mensr¡a1es (promedio de varios
añ6s) y 1as descargas medj,as de1 año anterior en porcen
taJe y en eI cual observamos claramente que en la tota-
lidad de Ios rlos considerados las descargas fueron su-
mamente inferiores a 1a media 10 que demuestra 1a aguda
escasez de1 líquido vital durante 1a campaña 67-68, 1o
que motivo una reducción de 1as áreas de cultivo de
1251068 Has. en toda La zona de evaluación.

Comparación-en porcentaje de descarga media de 1os rlos
de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash en
Ia campaña agrlcola 1967-6A con relación a Los prome -



dios mensuales de varios años y con 1as descargas medias
mensuales del año anterlor.

RIO Meses Promed i o
Mensual %

1966-67 i.967 -68

Tumbes Dic.
Ene .

Feb

Mar.
Dic.

Ene.
Feb .

i00
100

100

100

100

100

IUU

100

-18

+50

-'1L
- 100

+i2

-76
-é¿
-57
-33
¡ 100

- 100

-37
-79

o Piura

Ch ira Dic.
Ene "
Feb.
Mar.

100

100

100

100

-60
-¿ I

+ lt

-54

-14
-8
-79
-73

C hanc ay Dic.
Ene.
Feb .

Mar .

100

100

100
'100

-3l
+48
+82

+JJ

-29
-68
-88
-31o

La Leche Dic.
Ene.

Peb .

Mar.

100

100

i00
100

-54
+ -24
+85

+3

-24
-J 1

-62
s.D.

Saña Dic.
Ene.

Feb .

Mar.

100

100

100

100

+5

+ 150

+ 130

+30

-26
-56
-62
s.D.
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RIO Meses Promed io
Mensual %

i966-67 1967-64

Jequete-
peque. Dic.

Ene.
Feb

Mar.

100

100

100

100

-52
+26

+242

+42

-68
-89
-86
-77

o
Chicama Dic.

Fñó

Feb.
Mar .

100

100

100

100

-49
+45

+ 195

+75

-43
-86
-90
-86

Mo che Dic.
Ene.
Feb.
Mar.

100

100

100

100

-70
+73

+307

+40

-14
-95
-95
-42

v rru Dic.
Ene "
Feb.
Mar "

100

100

100

100

-47
+14

+266

-:9

-61
-87
-95
-86

o
Nepeña Dic.

Ene.

Feb .

Mar.

100

100

100

100

-89
-'2
+i98
+'-35

s "D
c rn

S"D.

-96.

Casma Dic.
Ene.
Feb .

Mar "

100

100

100

100

- 100

+74

+416

-20

- 100

- 100

- 100

- 100
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Meses' 1966-67 1967 -68

Huarmey Dic.
Ene.
Feb.
Mar.

En la zona de L,a Libertad
es decir, bajas descargas
mentar luego en el, mes de
brada fué de 98,246 Hs.

e1 mi-smo fenómeno,
D ic iembre

Marzo. E1

100

100

100

100

- 100

+30

+2 77

-32

- 100

- 100

- 100

- 100

para
area

De1 cuadro anterior se desprende:

o 1a. - Campaña 1966-67. - Las descargas medias mensuaLes en
la zona de Piura-Tumbes acusaron cierta deficiencla en 1os
meses de DÉélembre y Enero, para luego repuntar en eL mes
de Pebrero, bajando luego 1as descargas en Marzo bajo e1 -,
promedio de varlos años. EI área sembrada fué de g0r 506Hs.

En 1a zona de Lambayeque todos 1os rLos acusaron un bajo c
caudal en e1 mes de D¡Líambre, repuntando en forma sosteni_
da a partir de1 mes de Enero hasta Marzo, con descargas me
dias mensuales superiores a Ia media de varios años. El á
rea sembrada en Ia zona fué de 85r779 Hs.

a se presentó
en e1 mes de
Enero hasta

au-
sem-

Por ú1timo en 1a zona de Ancash, fué igualmente deficiente
en descargas mensuales en e1 mes de Diciembre para repun _
tar ñiegp em eñ ,es de Enero en 1os ríos de Casma y Huar _
mey y en eI mes de Febrero en e1 rlo Nepeña, acusándose
luego un insuficiente caudal en el mes de Marzo en los
ríos Casma y Huarmey.
EI área sembrada en La zona fué de l5rO5O Hs.

RIO P romed io
¡len suaT-g
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20"- Campaña 1967-68.- De un modo general
1as descargas medias mensuales de todos los
dos no superaron ni siquiera el 50% de 1as
mensuales de las descargas medias de varios
anotarse que está menor descarga fué más o
1as descargas medias de varios años.

se observa que
ríos considera-

descargas medias
años, pudiendo

menos eI 70% de

o

a

El área sembrada en toda Ia regíón durante esta campaña fué
de 1541512 Hs. que contra Ias 279,580 Hs" sembradas en la
campaña anterior nos dá una reducción de área agrícola de
45% en la campaña 1967-6A"

34"- Aspecto económico.-
Obvia, es ya toda aclaración para darnos cuenta de1 enorme
impacto económico negativo que tuvo los cfectos producidos
poi esta Sequia que en valor bruto de producción se produjo
una reducción de1 orden de 1os 2r500 mi-Ilones de soles, co-
mo 1o consigna cI informe anteriormente aludido"

B- Sequía en el Sur del país en l-os años 1955-57
Las
de1

grandes variaciones
Perú constituyen 10

en }a precipltación
normal en vez de l-o

en e1 Sur
anorma 1 .

Durante los Eños 55-56 cuando empezó Ia sequía Ia canti-
dad y eI r6gimen de precipitación eran anormales - La ze
na de baja presión que normalmente se halla sobre Ia Sel
va del Sur de1 Perú.:estaba más aI Sur en eL subeste de
Bolivia. Vientos secos accidentales.ide t,los estratos su-
periores (a más de 4 Km. ) que precedie¡.on aI anticiclón-
de1 Pacífico reemplazaron a 1os vientos NW. portadores
de 1luvia que normalnente prevalecen sobre Ia seLva deI
sur del país durante Ia temporada de lluvlas.

Se ha vlsto que 1as sequlas en puno no significan necesa



a

a

riamente fenó¡nenos de escasa precipitaci-ón pluvial, pues
estudios hechos demuestra que los mesés 1luviosos y tér
micamente templados se corresponden con 1as operaciones
agríco1as, en cambio en los años dc Iluvia anormalmente
distribuida se producen alteraciones del calenriario agrí
colá con 1a consiguiente nern¡. de l-a ppoducción"

El".aná1isis de 1os años con 1cs más bajos valores de 1tu
via y temperatura demostró que ninguno de e11os fué el
mismo tiempo seco y extremadamente frío, to cuá1 consti-
tuye una ventaja sobre todo en los años tí:rmicamente tem
plados pero con baja lluvia, oues utilizando rieqos su _
plementarios se puede lograr buena pr:oducción" No exis-
te pues, estrecha relación termo-pluviométrica .

Cualcfuier año normalmente lluvioso puede presentar un
promedio de temperaturas mínimas muy baJas o cualquier _
año seco puede tener un promedio dc temperaturas mínimas
no per jud iciales "

En cuanto a Ia periodicidad de las sequías ee afirma, qrr
no existe ni siquiera una aproximada periodicidad, Io

-.cuaL supone que 1as sequías son causadas por perturba
cicnes eventuales de 1a atmósfera-

'l tolr
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CLASE DE SEQUIAS

Debemos considerar primeramente dentro del ámbito de1 Hemi-
ferio Sur en la parte corres pondi-ente a Sudámerica que las
zonas secas son dos (Berghans)

)o
La del Ncrte de Chile
La parte sur de Bolllia
hasta terminar en toda
ca de Patagonia.

toda 1a costa del Perú. vv
y que se ensancha

la extensión de Ia
h acia
costa

e1 sur
at1ánt i-

o

a

Está probado que las precipitaciones en 1a vertiente costeir
ra occidental de los Andes desde los 4a a 31a de latitud
sur ha sido clasificado por Koeppen dentro del clima desér-
tico o árido ya que ta masa anual de lluvia es inferior a
250 mm. y sabemos también que está restricción a pesar d€
estar situados en pleno trópico, está modlficada por la pro
xÍmidad influenciante de 1a corriente marina fría llamada
corriente peruana 1a cual tiende a dirigirse hacia e1 Ecua-
dor viniendo del sur en orientación contraria a las agujas
del reloj y en oposición a 1a corriente caliente cu€r en o -
tras zonas viaja a los potos en sentido contrario a Ia ante
rior generándose asJ. un verdadero proceso termoclinámico en
la hidrosfera similar a 1o que ocurre en la at-mósfera, natu
ralmentc este proceso convectivo de 1a corri-ente fría mori_
gera ef clima de suyo tropicat de la costa occidental con
tendencia frecuente a l-a formación de nioblas. De esta ma-
nera gueda sentado e1 prccedente de que en 1a proxi-midad de
la corriente marítima fría es preponderante 1a presencia de
nieblas, nubes y
Cos ta "

lluvias escasas caso gue ocurre en nuestra

A este respecto admlte Koeppen
gica'rSiempre que eL contenido

y enuncia una 1ey
del aire en vapor

cl imatoló-
sea sufi -
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cientemente alto hay tendencia a Ia formación de nubes en
los lugares y épocas del año en que Ia base de Ia atmósfe-
ra es más fría que eI estrato atmosférico más bajo; en cam
bio si la base es más caliente se nota una tendencia hacia
1a formación de copiosas Iluvi-as, tempestades, tormentadas
y descargas eIéctricas" " Evidentemente cDncuerda la ley
anterior con 10 que se observa en Ia Costa Occidental del
Perú y parte septentrional de Chile entre 1os 4a y 31q de
Iatitud Sur, 1as frecuentes nieblas no precipitan o éstas
son esporádicas en Ia costa propi.amente dicha Ia cual care
ce casi- totalmente de lluvias mientras que lcs declivcs Ce
los Andes se benefician con muy poco aguaceros.

Generalmente eI lncremento de estas nieblas es manifiesto
en 1a estación invernal prácticamente en un semestre y en
menor escala en 1os veranos, caso objetivo que a menudo
constatamos, excepto con relativa disminución en 1a zona
de 18o a 244 latitud sur entre Tacna y Antofagasta que son
notablemente húmedos como para producir vegetación.

Cabe mencionar que las zonas secas están situadas entre el
litoral y los Andes, región que no recibe Lluvias de las
montañas y de esta manera tan restrictiva, 1os procesos
agríco1as están supeditados a un bájo nivel de riegos natu
rales con agua de 1os escurrimj.entos ccrdilleranos que dre
nan a 1a Hoya del pacífico y que son insuficinntes para a_
tender un equilibrado gesto medj-o de los valles, por falta
de elementos de regulación.

Otra causa de 1a restricción pluvial de Ia Costa sería 1a
pantalla de los contrafuertes andincs tan cercanos a Ia
Costa que no permiten el alcance de 1os vientos húmedos vi
razones del Pacífico en extensión adccuada c mo ocurrc
eon fas masas provenientes deI Atlántico que recorre exten
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sas llanuras y picachos orientales antes
cipitactón de Ia attitud occidental.

de originar I-a prg

De un modo general 1a precipitación repartida uniformemente
en todo e1 territori,o se considera que en promedio alcanza
a 800 mm. aI año. Parciálmente 1a región de la Costa es
más seca y arroja una precipitación anual media de 30 a SO

mm., habiendo lugares con menos de 1mm. a1 año (Truji11o
0"6 mm.). La Sicrra con una precipitación media anuáI dc
600 mm. y con lugares donde la precipitación no pasa de 2OO

mm. (Arequi,pa con 108 mm. ) y otros en donde pasa Ce 11000
mm. (Cerro de Pasco 11256, Huacrachuco 11926 mrn.). La sc.l
va La zona más húmeda con 21000 mm. y con lggarcs .le menos
de 2r000 mm. (Agua Caliente 1,798- San Ramón 1,900 mm. etc)
y los de mayores precipitaciones que pasan de 4,OOO rnm"
(Santo Domingo 5r500 mm. yurac 4r362 mm., etc.)

E1 territorio peruano puede ser dividido desde eL punto de
vista pluvial en dos zonas: una lluviosa y otra árida. La
prlmera se extiende desde una altura de .r200 mts. s.n.m.
en Ia falda oeste de Ia Cordill¿ra Occldental hasta 1os con
flnes orientales de nuestro territorio; 1a segunda desaffo-
lla desde e1 lfmite indicado hacia e1 oeste, es decir, ha _
cia las ori.tlas del pacífico.

Esta zona árida realmente debe scr dividida en tres partes:
una de lluvias períodicas que comprende 1a parte norte de =la Costa, es decir desde piura a Turnbes. La otras dos son
secas, sin lluvias periódicas y que se extienden desde el,
norte hasta Tacna en e1 sur y son constituidas por dos fa _
jas paralelas una contigua aI ma!:, la cual durante ciertos
meses del año está cubierta por niebla y 1a otra hacia e1
lnterj-or colindando con 1a zona lluviosa y en e11a no hay
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nieblas ni lluvias süno de una manera muy accidentáI y se -
encuentra comprendida entre 1as alturas intermedias de 400
a 1,200 mts.s.n.'m"

En 1a zona lluviosa tenemos que considcrar cuatro meses r.j-
Iativamente secos que comienzan a mediados de Abril y termi
nan en Ia primera quincena de Agosto, siendo 1os meses de
Diciembre a Febrero 1os de más fuertes lluvias.

o

o

De un modo general se
hay igual intens id ad

do de relativa sequla
de sequla y
y parece que

vez 30 a 35,

puede aducir que en tcdcs los añcs no
ni duración de Iluvias, hat"ricnCl nc:ío
y otros años de abundancia. Qrre estcs

abundancia se efectúan al::edeCcr de 6

hay otlro perícdo Ce mawor.núrnero de a
en que hay años de lluvie.s excepciona

per
ot

lodos
años
ta1nos,

les.

También no puéde dejarse de citar Ia pcsible i-nfluencia de
las manchas solares que aparecen con una pericdicidad de 11

a 12 añcs trayendo consigc 1as épocas de fuertes lluvias y
cuando pasan 5 ó 6 años de estr-' gran q,.upo ó intensida.d dc
manchas vienen las épocas secas.

En Lo que se refiere a Ia región de la Sicrra, cspecifi-ca -
mente, tenemos que 1as fluctuacioncs de las lluvj.as cstá en
tre 400 a ,1 ,000 mm. anuales, con Ia característica de o'.¡e

las ocurrencias pluviales en 1a recrián son mr.ly desigualcs y
fluctuantes, en sus iniciaciones estacicnales, cn sus repe-
ticiones, en sus intensidades y cn sus periódiccs retiros
anuales. Lluvias que se presentan en las Drimaveras y vcra
nos con mayor intensidad, con otoños e inviernos agrícola -
mente sccos, pero con 1a caracteristica de ser muy desigua;
Ies e irreguales en sus frecuencias.
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Agronómicamente y para las características fisiográficas, -
climáticas y ambientales de dicha región, 4OO mm. o menos
son muy deficientes para 1a producción agríco1a salvo 1a
producción de pastos pobres, de gramineas cortas de pobre e
calidad alimenticias; en tantc que 1r000 mm. si fueran teó-
ricamente bien distribuidos, que no 1o son, durante 1os
seis meses de primavera y veranc scn más que suficientes pa
ra Ia producción normal de las cosechas en 1o que se refie-
re aI agua, pues por 1o común hay un exceso que escapa como

filtración y escorrentía.

Sntre estos dos extremos de1 rango pluvial se presentan zo-
nas de situaclones lntermedlas, pero sin olvidar que Ia ca-
racterlstica dominante de 1as lLuvias en 1a Sierra para toF
das las magnftudes anuales, es Ia desigual distribución c
frecuencia presentándose períodos de pequeñas sequías o cuan
do nc lluvias cortas de gran intensidad que determinan des-
perdicios de agua. Dada Ia presente 'flsonomfa climática de
Ia Sierra hay queb complementar Ias zonas agrícoLas de Ia
región con agua de J-rrigación para asegurar buenas cosechas

En otro sentido 1a complementación deI suministro natural -
insuficiente de1 agua de 11uvia, tendría otras ventajas, co
mo Ia pogibilidad de lograr cosechas de invierno en los mis
mos terrenos, y utilizar en gran parte apreciables extensi o
nes Cc terrenos qr.¡e quedan cada año en descanso obligado y
quc gira.n en total y según cáIculos cstimadcs,, alrededor <ie

unos 500,000 Ha- para 1a región.

La rcgión serrana poscc arnpJ"ios recltrs()s de agua en l-os ne-
vadcs cuyos ccnstantcs deshielos y cscurrimientrs pueden
ser encauzados, canalizadcs y conducido3 hacia 1as zonas
respcctivas. Otra forma scría los embalses y 1a utiliza
ción del almacenamientel dc1 suelo misr¡o que en Ia actuali -
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dad no se aprovecha.

tomando en cuenta todas estas consideraciones generales
sobre los regímenes pluviales de1 país, podríamos conside -
rar dos tipos c clases de sequias, desde un punto de vista
gcnera I :

a) Sequias por defj.ciencia de Aguas de escrurrimiento
b) Sequias por deficiencia de prec ipitac iones .

o a) S equías por deficiencia de Agua de es currim i ento

Esta corresponde a Ia región de La Costa, especialmente €,n
la zona norte donde se considera que hay sequla cuando las
descargas de 1os ríos son anormalmente bajas, especial.men -
te en eI perlodo Agrícola, trayendo como consecuencia res -
tricciónr de área de cultivo, prollferación de plagas y en-
fermedades por insuflciencla hidrica y por 10 tanto baja en
1a producción con eI consiguiente i-mpacto negativo.

O

Tenemos pues que 1a Costa, consj-derada zona árida por su
muy escasa precipitación p1uvia1, desarrolla un tremendc po
tencial agropecuario solamente con eI agua dc escurrimientc
de los diferentcs rlos que Ia irrigan y los que a su vez es
tán supeditados en su volumen de descarga, a Ia presencia o
ausencia de precipitaciones de 1a serranía o partc alta de
sus cuencas.

Variación de Caudales s egun perícdos - -

En Ia Costa Peruana, con excepción de algunos ríos, que du_
rantc todo el año mantienen un caüdal impcrtante, Ia mayo _
ría son de tipo torrencial, por 1a gran variación que tie _
nen sus caudales durEnte eI añc.
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Durante la estaclón de verano, específicamente entre 1os me-
ses de Diciembre y Marzo; por efectr: de 1as lluvias estacio-
nales que se producen en Ia zona andina, 11eva.n grandes vc-
1úmenes de agua que transportan materiales en suspensión, -
por saltación y rcdamientc "

Para eL estudio de la variación de caudales según período,
se presenta una serie de diagramas, mostrando 1a varlaclón
de Ia masa descargada, con relacj_ón aI tiempo en años" Se
han escogido los ríos más importantes de 1a Costa.

Sc hacen en cada diagrama dos gráficos" El de mayor magni-
tud se refiere a 1a masa total anual descargada. EI de m3-
ncr magnitud, se refiere a Ia masa descargada durante l,ós
meses de Enero, Febrero y Marzo, totalizada para cada a=ro,.

así como se muestran 1as medias co rres pond ientes a cada pe-
ríodo.

Para Ia elaboración de estos diagramas
tos registrados en Ias estaciones, que
cuentran ubicadas en 1as partes bajas,

se han tomado los da
generalrncnte se c:t -
clado a 1as;núttiplr-s

A partir de1 mes de Abril que qeneral¡xente terr.linan t.as

l1uvias, dísminuye notahlemente cl caudal dc lcs rícs, y has
ta e1 mes de Ncviembre se Cen:mina cstación seca; época que
sóIo pueden abastecerse con 1as aguas de Ia fusitiir de 1os
glaciares (nieve y hielo); de 1a licuación dc 1as nievcs que
caen a veces durante las noche_" en las zcnas d(, al-tas, mese-
tas y mcntañas, así comó de la clcl¡ada capa dc hielc que se
forma durante Las noches y sc licúa con IDS primeros ::ayos
de so1, en altitudes donde Ias tempcraturas nocturnas scn
negativas,i de fenómcnos periqlaciarcs e infiltraciones, ori-
ginando en muchos casos, oue- los ceuccs se sequen antes de
11egar a1 mar.
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Es tc. río es uno de
una cuenca grande;
ga alta "

A continuación presentamos una descripción de Ia variación
de caudales de diferentcs períodos y la comparaclón con 1os
valores de consumo.rmedio de los principales ríos de 1a Cos-
ta"

RTO CHIRA " -

o

o

A1 observar eI gráfico de masas anual del período 37-69 po-
demos notar quc e1 consumo medio anual- para 1a agricrrliura
está muy por debajo del valor medio. Debido al encajona
mientc de su lecho en gran parte del- Valle, tener¡cs que, a
pesar de existir grandes extensiones de tierras agricolas
en sus márgenes, só1o se explotan en pequeño pcrcentaje con
l-a ayuda de bombas- No existc en ninguna época del año dé-
ficit en las necesidades del valIe; aunque su afluente de
Ia margen izquierda, e1 río Quiroz, es derivado aI río piu-
ra desde eI añc de 1955"

RIO PIURA " -

En su primer Sector, este rlo ccrre
andinos de poca altura, formando un

en tre
val le

Ios contrafuertes
angos to .

Cificultades que presentan en Ias partes altas c en las cer
canías de 1as nacientes de tos ríos.

1os más caudalosos de 1a Ccsta y tiene
por esa taz6n, todo e1 año tiene descar-

En su sector bajo, e.I ríc lIeva agua en épcca de Iluvia que
se utilizada por la agricultura; pero en ópoca de cstiaje a
partir de 1a ciudad de Piura, eI ríc se encuentra seco oca-
sionando pórdidas irremediable en la agricultura. para sub
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sanar este déficit en forma parcial, se construyó 1a lrri -
gacftón de Quiroz, que es l-a derivación del rio euiroz aflu-
ente deL río Chira y para regularizar Las demandas de agua
de 1a agricultura de esta i-rrigación, se ccnstruyó e1 reser
vatorio dc San Lorenzo de una capacidad para 258r000r000 m3

Pese a esta regulación como se puede ver en e1 gráfico de
masas anual, el consumo es superior aI promedio de las ma -
sas del período 26-29, que por Io general es subsanado por
medio de pozos que captan e1 agua subterránea en su part"
baja, pero que la poca altitud y 1a cercanla a1 mar ori.gina
problemas de salinidad en eI agua.

Por 1as causas ya explicadas, el val1e de Piura súfre año
tras año problemas por falta de agua, las cua]es fueron
magnenj-zadas en el período 67-68, que fuó un año de sequla
dcbido a que no produjeron lluvi.as en el período de Dicir.m
bre-Marzo que por 1o general se. producen, ocasionando pér-
didas estimados en más de 92,500'000,000-

RTO JEQUETEPEOUE 
" -

En eI sector interandino, forma un val1e agrcpccuario de
importancia, con cultivos dc pan tlevar, cereales y ganarie
ría de vacunos. En Ia Costa, forma e1 vatlc de pacasmayo y
los cultivos de mayor importancia sonl el arroz, eI algodón
y e1 maíz "

Este rio,
ca agua y

genera lmente
año tras año

en

SE

1os meses de estiaje trae muy po-
producen déficit en esa época.

Comc podemos apreciar en el diagrama de 1as masas medias
mensuales, esta curva está muy por debajo de 1a curva de
consumo" No sucediendo ésto con eI gráfico de 1as masas to
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tales anuales, en que eI valor medio de1 período 21-70 está
por encima deI valor del consumo. Esto se debe a que en
1os meses de verano, el río carga gran cantidad de agua y
por carecer de un sistema de regulación, esas aguas se piér
den en el mar.

En el período 1967-69, Ia descarga de1 río fué mínima en eI
transcurso de todo el año, como 10 indica eJ- gráfico" Ese
año fué crítico para lcs pobladores de Ia zona, pues afectó
casi en Ia totalidad a la Agricultura.

RIO CHANCAY-LAMBAYEQUE " -
o

o

Las aguas de
riégo, hasta

este río scn íntegramente utilizacias para e1

su agotamiento "

Estas aguas i,rrigan grandes áreas de l-a provincia de Chicla
yo, y es en estos valles donde se cultivan: el arroz, caña
de azúcar, maíz y algodón que son productos quc requiercn -
gran demanda de agua. Para soluci,cnar la deficiencia dc
riego en la zona; en e1 año 1956, a.provechando 1as aguas
de1 río Chotano, se derivaron hacia el río Chancay.

Para eI efecto, se construyercn un túnel y eI canal de derj-
vación"
Posteriormente se ha llevado a cabc un estudio integral de1
valIe, por medio del Proyecto Tinajones que en su primera
Etapa, se considera Ia construcción dc un reservorio en su
margen derecha, par.1 regulari-zar las aguas del vafle de
Chancay, cuyas obras han siclo llevadas a cabo. En Ia Se
gunda Etapa, está considerado Ia constnlcción de un reservo
rio en el río Llaucano para su derivación aL río Chotano.

En e1 gráfico observamos que e1 consumo está por encima de
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1a media, esto puede explica.rse que Ia regulación existe de
1a descarga, tanto en eI rescr¡¡crio de Tinajones, como tam-
bién de pequeños reservorj.os sue cuentan Ias haciendas y,
por la explotación rie l-as aguas subterráneas por medio de
pozos para los d6ficit; siendo uno cre 1os valles de Ia Cos-
ta que cuenta con el ma),or número de pozos, que se estiman
en más de 380.

o

o

E1 año
per lodo
en que

años "

de mayor deficlencla en volumen de aguas ha sido e1
67-68 como se aprecla en e1 gráfico correspondiente

se produjo 1a sequía más fuerte en 1os últimos 50

RIO SANTA. -

Es uno de los rlos más caudalosos de 1a Costa, pero sus agua
son utllizadas muy poco para 1a agricultura, debido a que -
su recorrido es encañonado en 1a zona de 1a Costa. Se han
hecho estudlos para posibles irrigaciones, y en 1a actua.li-
dad existe eL Proyecto de frrigación de Chao, Virú y Moche.

Este río, que sigue un recorrido de Sur a Norte hasta Hua -
l1anca, y luego de Este a Oeste desembocando en eI Océano
Pacífico, pasa por e1 "Cañón de pator, en eI Ca11cjón de
HuayLas" En la primera parte de su recorrido tiene pendien
tes muy pronunciadas, y sus aguas son utilizadas por la Cor
poracíón Peruana del Santa, para Ia Central Hidroeléctri-ca
del t'Cañón dc1 Patot' que abastece de energía eléctrica a to
da Ia zona central )¡ a las ciudades de Chimbote y Trujil1o
cn Ia Costa, así como también a Ia usina de Ia Fundición
del Pierro en Chimbote, que actualmente se encuentra parali
zada 1a índustria, debido a las consccuencias de1 sismo,
del último mes de mayD, que afectó oravemente a Ia Central
Hidroelóctrica "
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En 
. 
los gráflcos, podemos apreclar

comparado con Ios gráficos de las
deI período 7942-1969 y con Ia de
Ies, siempre se encuentra muy por

que 1a curva de consumo
masas totales anuales
1as masas medias mensua-
debajo de és tas .

Esto indica que
se pierde en e1

sez.

casi toda e1 agua que escurre en este rlo
mar y nunca se presenta problemas de esca-

o

o

RIO PAT]VILCA " -

Este río nace en Ios glaciares meridionaLes de la Cordi
1lera Blanca, por ta1 motivo escure sus aguas durante todo
e1 año, encajonado por los contrafuertes de 1a Cordlllera y
solo forma un pequeño va11e en 1a zona de su desembocadu:a;
es por ese motivo como se puede ver en e1 gráfico de ma_sas

anuales que e1 consumo está muy por debajo de 1a masa media
deñ perlodo 35-69; esto también se puede ver en e1 gráfico
de masas medj-as ménsualedri en gue en el período 6?-68 año
de sequía fué muy por encima de Ias necesidades de1 valle
por 1o general.

Por 10 tanto podemos decir que no se presentan déficit de
consideración en este va11e.

RIO CASMA. -

Este rlo, tiene un caudal muy variable en el transcurso
de los años, pero en general es pequeño y en especia1 du-
rante 1os meses de invierno por Ia falta de precipitaci6n
en su cuenca húmeda pequeña"

Se han
deb ido

elaborado grf,ffvoscuyos valores no son
a que Ia estacíón de aforos existente,

s igni ficativos
se encuentra
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en Ia desembocadura de1 río y no en la zona antes de 1os a-
provechami,,rntos .

Por otra parte, los déficits en e1 transcurso del año
falta de agua, son subsanados con Ia explotaclón de1
subterránea, por medio de pozos.

por
de

para

de
agua

d iver
1a Atar
Ia po-

o

o

Observando e1 gráfico de masas de totales anuales CeI perio
do 1940-69, Ia media se encuentra por encima de la curva y
es debido a que en las épocas de avenj-das, siempre éste es
mayor y se pierden estas aguas en e1 mar, por faLta de regu
lación.

En eI período 1967-68, el caudal que escurrió en eI río fuó
mínimo trayendo como consecuencia que se perdieran las co -
s echas .

RIO RIMAC. -

El uso de Ias aguas de este río, tiene gran importancia pa-
ra eI consumo humano, así como para e1 desarrollo industrial
de 1a Gran Lj-ma, ya que genera por medio de sus trece cen--
trales hidroeléctricas escalonado a 10 largo de sr: caucc,
la potencia necesaria.

Las aguas deI río Rímac, se cncuentran reguladas
sos reservorios de las centrales hidrocléctricas
jea, que es déI abastecimiento de1 agua pctáble
blación de la ciudad "

La zona agrícola aledeaña a Ia ciudad, es pequeña y su
sumo se encuentra por debajo det potencial hídrico del
y por 10 tanto eI problema de sequía nulo.

con
rIo
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RIO TAMBO. -

Este rlo, 11eva ag.ua suficiente pana eI consuno en e1 cultl
vo de1 valle; pero en Ia Costa, e1 área cultivada es muy re
ducida, debl-do a que va1le es angosto y una gran parte es
pantanosa, existiendo eI problema del drenaje.

Es por eso, que e1 valor de Las necesidades de 1a
encuentran muy por debajo de1 valor medio.

Agricultu

o b) Seguías por def i,ciencia de prec ipitación

se puede asumir en la región de
rrollo agrlcola esta supeditado
aspecto hídrico, a 1a presencia
ser cuLtivos de secano.

Ia S ierra
casi en su
o ausencia

en Ia que e1

totalidad,
de l1uvias,

desa
en oI
por

o

Dos variaciones podrla hacerse dentro de este tipo de seouí
as: a) Cuando 1a ausencia de precipitaciones es total duran
te todo un perlodo de desarrollo de 1os cuJ.tivos, caso de 1a
sequía presentada en puno en e1 período 55-56, donde a pe -
sar de ser suficiente Ia precipitación en cuanto a su total
anua1, Ia distribución durante e1 año fue nnormal, o sea
que los cultivos no recibieron eI agua cuanfo más ta necesi
taban; cn cuanto aI otro tipo sería: b) Cuando Ia ausencia
de precipitaciones es parcial y se prcsenta cuando 1os cul_
tivos están-en pleno desarrollo, uno ó dos meses después
del sembrlo, caso deI Cuzco, 1o que motiva una baja notorj.a
en los rendimientos. Si a esto agregamús ausencia de nubo_
sidad y viento y tra ja temperatura se presenta el fenómeno
meteorológlco de las hel-adas con 1os efectos desastrosos _
por tcdos conocidos -
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PUNO

En eI gráfico Na 31-33 se ha diagramado La curva de variad'
ción med j-a de Ia precipitación en puno y la curva de la prc
cipitación observada durante e1 período de Junio de 1955 a
Mayo de 1956, en eI cuáI se presentó una de Ia sequlas más
fuertes que afectó 1a región"

La precipitación en Puno alcanza valores considerabl"es des-
de Setiembre hasta Abri1, pero entre Diciembre y Marzo se
observan 1os maycres totales mensuales de orecipitación.
La siembra de 1os principales cultivos se inicia entre Seti
embre y Diciembre, justamente cuando 1a precipitación alcan
za valores de cierta importancia"

Comparando 1a curva de1 promedio y la de1 período 1955-56,
se .eprecÍa que en e1 mes de Setiembre Ia precipitación de
1955 fue normal; en Octubre fue superior a la normal, pero
en Noviembre estuvo muy por debajo dc1 promedio correspon -
diente para cste mes. En Diciembre y Enero Ia 11uvia supe
ró los promedios corres pond ientes a 38 años de estadística,
pero en Febrero y Marzo 1as lluvias fueron muy inferiores a
sus promedios, siendo admás casi nula en Abril y Mayo de
1956.

En e1 gráfico NQ 34 están representadas las precipitacio -
nes medias mensuales, en porcentaje del promedic anual, y
los porcentajes mensuales de precipitación en c1 p.-riodo
entré Junio de 1955 y Mayo de 1956"
En La figura puede apreciar que 1a distribución drrrante
e1 año hidrolóEÉco 1955-56 no concuerdan con Ia dlstribu -
ción normal o promedio" En Noviembre, sobrc todo, sc nota
un descanso muy considc'rable de la curva de 1955-56 y cn
Febrero y Marzo se adelanta la caída de 1a curv.r, Io qt¡e

o
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En e-1 gráfico Na 33 se puede estudiar 1a intensidad de la
sequía. En Noviembre de 1955 Ia precipitación 1legó sola -
mente a1 33% de 10 normal y en Pebrero y Marzo sólo a1 40%

y 10% res pec tivamente.

CÜZCO

En e1 gráflco Na33-3? se han representado 1as curva de varia
ción medias de precipitación, lograda eñ base aI promedlo -
de las obscrvaciones pluviométricas efectuadas durante 38 a
ños, y la curva de l-a variación de 1a precipitación pluvial
durante el, año hidrológico 1937-38, o sea eI perlodo entre
Junio de 1937 a Mayo de 1938. En el gráfico se observa que
1as precipitación significativa empieza en Cuzco a partir
de1 mes de Setiembre y dura hasta el mes de Abri1, teniendo
su mayor intensidad en e1 mes de Enero" La forma de la cur
va nos indica que 1a precipitación en Cuzco va aumentando
de Agosto a Enero y en enseguida va disryrinuyendo casi pro -
gresivamente hasta Mayo.

rcpresenta un
so"

La curva representatlva
que en todos los meses
ción fué inferior a sus
bre a Marzo, cuando la
vada.

adel.anto en La terminación deI perlodo Iluvio

o de1 perLodo 1937-38, nos muestra
de1 período 11uvioso, la precipita -
promedios, especialmente de Noviem-

precipitaci,ón en promedio es más e1e

en e1 gráfico Na34 se ha graficado 1a curva representativa
de la variación de 1os porcentajes de lluvia durante c1 pe_
rícdo lluvioso de 1937-38 con respecto a 1os promcdios dc
cada mes. Aquí se observa que sóIo en Octubrc y Mayo 1a
precipitación fue cercana a Io normal en porcentaje.
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En eI gráfico Na 37 Se encuentra dibujada Ia curva de varia
ción anuaL de 1a prccipitación en Cuzco desde 1931 hasta
1969, conslderando totales anuales corres pond ientes a 1os
períodos dc iunio a Mayo.
En 1937-38 se observo Ia menor precipltación ptuvial de to_
dos cstos años. Es notorio que desde i934-35 hasta i939-40
1as lluvias fueron inferiores a los áños posterioresr. sobre
tódo desde 194A-49 hasta 1961-62 en los que llovió, casi to
dos los años, en cantidades superiores aI total anual prome
dio-

CAJAMARCA

En e1 gráfico N939 que comprende 1a curva del promedio Cr:,

36 años de estadistica y 1a de1 período .967-6g en auc sc _
produjo una fuerte sequía en eI norte, se aprecia que e1 pe
ríodo lluvioso comienza en Setiembre de cada año, extenCie.n
dose hasta Mayo de). año siguiente. En e1 año de sequías dc
1968 en Setiembre l1ovió menos que el promedio para este
mes, en Octubre 1a precipi-tación fue mayor gue su promedio
correspondiente pero de Noviembrc a Mayo Ios totales mensua
lcs de precipitación fueron noáblemente inferiores a sus -
prcmedios mensual-es respectivos.

En cI período 1967-68 1a distribución d.e Ia lluvia fue nor_
ma1; en Octubre Ia precipitación fue superior a todos los
meses del pcríodo, pero en Noviembre, Diciembre, Marzo, A _
brjl y Mayo la proporci.ón Ce l1uvia observada fué inferior
a los promedios corres pond ientes causando esto 1a se.quía en
e1 Norte -

La precipi.tación en Cajamarca está en relación direct..r con
Ia lluvia de Ia parte atta cle las cuencas de 1os rlos quc
desemnocan en el Océano pacífico cn Ia zona Ncr-te del país
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esto significa que general,mente toda 1a sierra norte de1 pa
ís tiene un mismo régimen de lluriias y por Io tanto eI ori-
gen de 1as precipitaciones sería también el mismo- Lo o5._
servado en Cajamarca tiene pues valor para Los estudios de
Las sequías en la Costa Norte de1 perú.

En eI gráfico Na 40 1os porcentajes de lluvia corespondl _
tes al períodc i967-6A con respecto a 1os promedios de cada
mes, se ha1lan casi todos por debajo deI 100% que correspon
de aI promedio. Esto significa que en Setiembre, por ejem-
p1o, 1a precipitación en 1967 fué sóIo e1 6O% det promedio
para el mes indicado "

HUANCAYO

En eI gráfico Na 40 de 1a precipitación en Huancayo, 1a cur
va de los promedlos_ ind ica que 1a lluvia significativa em -It
pieza en e1 mes de Setiembre, va en ar¡mento hasta Enero y -
luego baJa hasta Mayo. La curva de1 perlodo 1969-69, e1 de
menor precipitación totat en 4? años, muestra que de Setiem
bre a Marzo, las ltuvias fueron menores que sus promedios y
só1o en Abril se observó más. Lluvia que e1 promedlo, pues
en Mayo fue también inferior.

En el gráfico Na 44 se representa Ia varj-ación.r anual de la
preci-pitación en Huancayc. Los años más secos fueron 196g_
69, 1930-31 y 7926-27 " La presentación de años secos se
produce, según aI gráfico, por períodos variables en núme -

o
En e1 gráfico Na 43 6e puede apreciar 1a magnitud de las de
ficiencias de Iluvia en cada mes con respecto aI promedi.o
que corresponde para cada uno de e1los. También aquí se a_
precia alternancia en las proporciones de Ia precipitaclón
en e1 período 1968-69 con respecto a1 promedio, mes por mes
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ro de años, que pueden ser de 2 3 ó 4 años, sucediéndose en
algunos casos períodos con varios años secos consecutivos
como de 1.926-2? a 1928-29, 1936-37 y 1946-47 a 1948-49.

o

o
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DISTRIBUCION GEOGRAFTCA DE LAS SEQUIAS

a

o

En nuestro país e1 efecto negatj-vo de 1as sequías se deja
sentir principalmente en dos regiones: La región de Ia Cos-
ta Norte, especialmente en Ios departamentos de Piura y Lam

bayegue, y Ia región Sur. especialmente en el departamento
de Punó -

La presencia de fuertes sequías en 1os últimos años en di -
chas regiones ha dado lugar a estudios y evaluación de los
daños causados por 1a misma, de dichos esüudios se despren-
de que Ia menor superficie sembrada en e1 Norte en los años
i,967-68 fué de L251068 Has. con un menor valor bruto de prg
ducción de1 orden de 1os St 21323 millones de soles, cifra
qlle nos indica Ia enorme importancia. que tiene efectuar eI
estudio de este fenómeno para evitar su efecto negativo so-
bre Ia economía det país.

En 1a zona sur l-gualmente si se comparan las producciones
de cebada y papa de 1os años 1955 y 1956 en puno encontramos
que la producción anual de cebada que fué aproximadamente en
eI año 1955 de 131000 Tm. bajó en eI año 1956 aproximadamen
te a 81500 Tm. y en 1957 a 81000 TIn.; en cuanto a La papa,
otro cul"tivo de j-mportancia de la zona, en eI año 1955 que
fué de aproximadamente 105r000Tm. bajó en el año 1956 a
311000 Ttn. y en 1967 a 291000 Ttn. con el consiguiente males
tar en eI orden económico y socLal, 1o que motivo incluso
1a ayuda de organlsmos InternacLonales para atenuar Ia deso
cupación y Ia hambruna desatada en Ia zona.

No puede dejarse de lado 1a incldencia de 1as seouías en o-
tras zonas de Ia Sierra como son la Norte y Centro, y su e-
fecto indirecto sobre eI volumen de descarga de los ríos que
van a 1a Costa, aunque por carecer de información estadísti
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ca de dichas zonas, su evaluaación se hace más difícil"

LeY de Aguas " -

La Ley General de Aguas y su Reglamentación constituyen Los
más importantes instrumentos legales con que cuenta el pals
para 1a administración de sus recursos aculferos.

Sln lugar a dudas se puede afirmar, desde un punto de vista
general, que esta Leglslación de Aguas contiene disposil:i -
vos que se inspiran en un hechos concreto, cual es 1a esca-
sez de los recursos de agua y de aI1í, la necesidad de ra -
ci-onalizar sLl uso con sentido social y en armonía con e1 de
sarrollo de1 país. Haciendo un anáIisis de 1a Ley Ce Aguas
y su Reglarnento, en relación con los problemas de sequla-,
como concepto hidrológico, observamos que existen disposj_ -
ciones para contrarres tarlas en alguna medida.

o

Artlculo 4.- ?ITIILO I - Referente a Disposiciones Generales
'rl,as disposiciones de 1a presente Ley comprenden 1as aguas
marltimas, terrestres y atmosféricas de1 territorio y espa-
cio nacionales; en todos sus estados físicosrr.
rrse consideran incremento de los recursos de agua los apor-
tes provenientes de otras fuentes, tales como las deriwadas
de una cuenca a otra, Ias lluvias induci-das, 1as aguas sub-
terráneas alumbradas, las producidas, y en gneral todas a -
quellas que no sean obtenidas como consecuencia de ).a eJe -
cuclón de programas destinados a la conservación, preserva-
ción o regularización de1 recursorr.

Artícu1o 5.- TfTULO f - (Reglamento)
rrEl Ministro de Agricultura y PesoueÉía dictará Ias provi -
dencias, apticará 1as medidas, formulará los programas,
proyectará, promoverá o ejecutará 1as obras destinadas a in
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crementar los recursos de aqua en donde 1as demansas supe
ren temperol o permenentemente a 1as d is ponibilidades, asl
como en todas aquellas fuentes en las que eI aumento pro_
gresivo de su explotación 1as pongan en peligro de agotat_
se c la promocfón de1 desarrollo de su utilización 1o de-
manden "

Artículo 10"- TITULO I

rrEl Ministro de Agricultura y pesquerla en cunto a Ia con
servacl6n e incremento, y e1 Minlsterio de Salud en 1o que
respecta a Ia preservación de los recursos hldrlcos, están
obligados a:
a) RealLzar 1os estudios o investigaciones que fuesen nece
s arios ;
b) Dictar 1as providencias que perslgan, sanciones y ponga
fin a Ia contaminación, o pérdida de las aguas, cuidando su
cumpl imiento ;
c) Desarrollar acción educativa y asistencia técnicas per_
manentes para formar conciencia púftica sobre 1a necesidad
de conservar y preservar las aguas; y
d) Promover programas de forestación de cuencas, alefensa
de bosques, encauzamiento de cursos de agua y preservación
contra su acción erosi-varr.

Artícu1o 1.7.- TITITLO I - (Disposiciones Generales)
rrEn estados declarados de emergencia por escasez, exceso,
contaminación u otras causas, Ia Autoridad de Aguas o 1a
Sanitaria, en su caso, dictarán Ias disposiciones conveni-
entes para que 1as aguas sean protegidas, controladas y su
ministradas en beneficio de 1a colectividad e interes gene
raI, atendiendo preferentemente e1 abastecimiento de 1as
poblaciones y 1as necesidades primariasr 

"
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En e1 TITULO II de 1a Ley General de Aguas, tenemos algunos
artículos referente a nuestro tema. Este títul,o en general
trata de Ia Conservación y preservación de las Aguas.

Artícu1o 19. - TITULO II-
rrLa Autoridad de Aguas dictará las providencias y aplicará
1as medidas necesarias para cvitar Ia pérdida de aoua por
escorrentía, percolación, evaporación, inundaci.ón, inadecua
do uso u otras causas, con el fin de logar Ia máxima dispo_
nibilidad de 1os recursos hídricos y mayor grado de eficien
cia en su utilización".

Artlcul-o 20 . - TTTITLO If
'rTodo usuario está obllgado a:
a) 'Emplear 1as aguas con eficiencia y economla, 6n eI lugar
y con eI objeto para e1 que le sean otorgad,as;
b)Construir y mantener 1as instalaciones y obras -hidráulicas
propias en condiciones adecuadas para e1 uso, evacuación y
avenamlento de 1as aguas;
c) Contribuir proporcionalmente a 1a conservación manteni _
miento de 1os cau€es, estructuras hidráulfcas, caminos de
vigilancia y demás obras e instalaciones comunes, asl como
a 1a construcclón de 1as necesari-as;
d) Utilizar las aguas sin perjuicio de otros usos;
e) No tomar mayor cantidad de agua que Ia otorgada, sujetán
dose a )-as regulaciones y limitaciones establecidas de con_
formidad con La presente Ley;
f) Evitar que 1as aguas que derlven de una corriente o deoó
sito se deramen o salgan de las obras que las deben conte_
ner;
g) Dar aviso oportuno a 1a Autoridad compet:.nte cuando por
cualquier causa Justificada no utLli.ce parcial, totá1, tran
sitoria o permanentemente, 1os usos de aguas otorgaclos, ex-
cepto cuando se trata de alumbramfento de aguas subterráneas
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no comunes; y
h) Cumplir con los Reglamentos del distrito de Riego aI
pertenece, así como con las demás disposiclones de tas
ridades competentes".

cual
Auto

o

o

Artículo 27"- nEL orden de preferencia en el uso de 1as .r -
guas es eI s iguiente:
a) Para 1as necesidades primarias y abastecimientos de pobla

¡'i a¡ ac .

b) Para cría y explotación de animales;
c) Para agricultura;
d) Para usos energéticos, industriales y mineros; y
e) Para otros usos.

EI Poder Ejecutivo podrá variar eI orden preferencial de los
incisos c), d) y e) en atención a 1os siguientes criterios
básicos; características de las cuencas o sistemas, disponi
bilidad de aguas, política hidráulica, planes de Reforma A-
graria, usos de mayor interés social y público y usos de ma

yor interés económico".

Artículo 32.- ttEl otorgamlento de cualquier uso de aguas
está suJeto a1 cumplLmiento de 1as siguientes condiciones
concurrentes:
a) Que no impida Ia satisfacción de los requerimientos de

1os usos otorgados conforme a 1as disposlciones de 1a
' presente Ley;

b) Que se compruebe que no se causará contaminación o pérdi
da de recursos de agua;

c) Que 1as aguas sean apropiadas en calidad, cantidad y -

En eI TITULO IfI del Capítu1o l, referente a los Usos de las
Aguas :
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oportunidad para eI usc al que se destinarán;
d) Que no se alteren los usos públicos a que se ref ie:'e Ia

presente Ley; y
e) Que hayan sido aprobadas las obras de captación, alumbra

mientc, producción c r:egeneración, conducción, utilizac-
cj-ón, avenamiento, medición y las demás que fuesen nece-
saríastt.

En eI Capítu1o rI De los Usos Preferentcs:

Artlculo 39.- trl,a Autorldad de Aguas, conjuntamente con l-a
Sanitaria, podrá dl-sponer Lo que más convenga par.r que e1

agua como elementos vl-tal sea acceslble a toCos los seres
en la cantldad suficiente para satisfacer sus necesidades -
primarias. Con ta1 finalidad, fljaÉá cuando sea necesario,
lugares o zonas de Libre acceso a las fuentes naturales o -
cursos artificiales abiertos sin alterarlos y evitando su -
contaml-naciónrr .

Artfculo 40.- rrEl- Estado otorgará e1 uso de las aguas prefe
rentemente para fines domésticos y abas teci-m j-ento de pobla-
ciones que comprenderá Ia satisfacción de las necesidades -
prlmarlas y sanltarias de 1a población como conJunto humanott

Artícu1o 41.- 'rPodrán ctorgarse us.s de agl¡1 par¡. crla. y.x
plotación de ani-ma1cs, ciehiendo pro.urarse Ia utitización
de aguas subterráneas en granjas, centros o planteles aleda
ños o póblaciones'r.

En el Capítuto III, referent., al Uso de1- Agua para Ia agri-
cultura:

Artículo 42"- "Pod::írn ctorga.rse usos de aguas para eqricul-
tura cn e1 siguiente orden'r.

o
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a)

b)

EI riego de tierras agríco1as con
exis tente ;

E1 riego de determinados cultivos
en tierras agrícoIas con sistemas
Mejorar suelos ; y
Irrl-gacaon.

sistemas de regadío

con aguas excedentes
de regadío existente;

c)
d)

Artlculo 43.- rrLa Autoridad de Aguas regulará y
rá 1os usos de aguas para fines agrícolas en los
de Riego de acuerdo a planes de cultivo y riego
o anuales. E1 abastecimiento de cada predio se
reaJustará en cada Plan de cultivo y riegorr.

adminis tra-
Distritos

semes trales
fiJará o -o

o

Artlculo 44.- La Autorldad de Aguas en coordinación con 1a
Junta de Usuarios y con las Autoridades de 1a Zona Agraria
correspondiente formuLará 1os planes de cultivo y riego te-
niendo en cuenta 1as realidades hidrológicas de1 Distrito ;
las directivas del- Ministerio de Agricultura y pesquerla so
bre 1as preferencias que dcban darse a cl_ertos cultivos den
t¡:o de 1os programas agropecuarjos nacional o regionll; 1as
solicl-tudes de los usuarios respecto a Ios cultivos que más

1es interese desarrollar; y 1as posibili-dades de cr6dito y
de mercado para 1,os respectivos productos.

Los recursos
tos de Riego
tivo y riego

de aguas subterráheas oxis tentes
serán considerados dentro de los
respectivos.

en los
pl anes

Distri
de cul

Artícu1o 47.- rtPara cada Valle o DistritiS de Riego se fija-
rá 1a descarga o caudal mínimo dcbajo clel cuál será declara
do en rrestado de emergencia por escasezí para los efectos
de Io <iispuesto en cI Artícrrlo i7 , cn cuyo caso, se atende-
rá previamente las neccslda.des pal:a. r-rso cloméstico, abrevarte
ro de gahado, cultivo permancntes y 1os preferenciales que



señale e1 Ministerio de Agricultura y Pesquerla't"

Como se puede apreciar en estos arLícu1os, siempre se dá pre
ferencia en primer lugar eI uso de1 agua para 1aE, necesida-
des primarias y abastecimiento de poblaciones.

Para Ia Agricultura, la Autoridad regulará y administrará
1os usos de aguas para dicho fin"

o

o

En cuanto
TITULO IV
de1 59a al
Agricul tur
punto.
rr Cuando se

a Ia explotación de las Aguas Subterráneas, en el
de la Ley General de Aguas, tenemos 12 artícu1os
704 gue norman su régimen e1 uso deI ague en Ia

a tenemos eI Artículo 6Oa que se refiere a d j-cho

trate de utilizar aguas subterráneas para riego,
se otorgarán preferentemente para su requf ación '-- mcjoi:.-mi-
ento, pudiéndose otorgarse para irrigación s j.emprc que lcs
estudios técnicos y económicos demuest-ren su conveniencia y
factibilidad".

En este mismo TTTULO Iv de la Ley General de Aguas, también
se considera e1 factor dc agotamiento, corno condición limi-
tada. Para el caso se puede citar el Artícu1o Na 65" rrI,a

Autoridad de Aguas fijará e1 régimen de explotación de las
aguas subterráneas de acuerdo a 1as disponibilirlades deL re
curso y a 1os imperativos de1 plan de cul"tivo y riego respe
ctivo" "

DeI mismo modo en e1 Artículo N495" Dc 1as Obras destinadas
a 1os usos de agua, tenemos: 'rEn 1os programas de estudios
y obras destinadas al uso de aqua con fines aqríco]as r se -
tendrá en cuenta eI siguiente orden preferencial:
a) Adecuacj.ón de Ia infraestructura de medición, captación,

distribución y control de las .tguas;
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Regulación de Riego;
Avenamiento de tierras cultivadas;
Recuperación, por drenaje, de terrenos que han dejado cle
ser productivos, o en fas que se ha- reCucido su producti
vidad como consecuencia de haber elcvaclo eL nivel de 1a
napa freática; y
Irrigación "e)

O

o

En este artlculo también se le dá carácter preferencial a;
las obras de regulacl-ón de riego, en Los programas de estu
dios y obras destinadas aL uso de1 agua con fines agrlcolas
Asl, tenemos las obras de fegulacJ-ón como represas, 1as
que contribuyen a mlnimizar los cfectos de las sequias.

En eI Artícu1o 104.- De las Servidumbres, es de vital impor
tanc ia .
rrTodas las servidumbre, a.sí como Ias modificaciones de las
existentes y de las que se impl.anten, que sean necesarias -
para 1os distritos usos de 1as ac¡u.rs, incluyendo la constru
cción y, en su caso, l.r opcración de toda clase de o¡ras Of
represamiento, extracción y ccnducción de aguas, ciesagüe, a
venamiento de1 sue1o, camino de paso y Ias reoueridas para
la conservación y preservación de las aguas, son forzosas y
seran establecidas como ta1es, procedióndose a Ias expropia
ciones respectivas, conforme con 1o dispuesto por esta Ley,
a falta de acuerdo entre los interesados-

De igual modo se harán expropiaciones adicionales o
rlzarán 1as ocupacLones temporales de terrenos para
cución de Ias obras y actividades complementariasr'.

SE

1a

autg
ej e-

En cuañto aI Reglamento de Ia Ley General de Acfuas, podemos
afirmar que contiene, así mlsmo dispositivos más efectivos

b)
c)
d)
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sobre 1a solución de problemas de escasez de agua como pro-
ducto de sequías, programBndo fbras de desarroltc y control
para una más racional utilización de 1as aguas; previos es-
tudios de evaluación hi&olóqica, de fluctuaciones estacio-
nales de las demandas para 1os dj-versos usos de agua, cuyas
obras pueden ser asumj-das por c1 I{inisterio de Agricultura.

La Ley General de Aguas y su Reglamento en sus Disposicio -
nes Genóricas de los Usos del .Agua, dá pr€ferencia en pri -
mer lugar a 1as necesidades primar:ias y abastecimiento de
poblaci-ones y luego para los otros trsos" Así en e1 Regla -
mento tenemos artículos referentes a este pun!-o.

Artícu1o 98.- TITULO III- Capítulo TI.
rrEn 1os Iugares donde no cxistan abastecimicnto de agua po-
tab1e, 1as Autoridades Sanitaria y de Aguas, en coordina
ción determinarán cn las fuentes naturales y cauces artifi-
ciales 1as zonas y puntos de adecuado acceso, para satisfa-
cer 1as necesidades primarias "

Cuando dichos usos pudieran ocasionar contaminaci6n o polu-
ción de las aguas, o deterioro de 1os causes, las indicadas
autoridades dispondrán y ejecutarán las obras indispensables
para evitar tales deterioros. La Autoridad Sanltarla está
obligada a velar por eI estricto cumplimiento de esta dispo
s iciónrr "

Artícu1o 99"- TTTITLO fII - Capítulo rI.
"En los planes de cultivos y riego quc elaboran Ics Ingenie
ros-Adminis tradores de Aguas, deberán tener en crrenta, Ios
caudales necesarios para atender 1as necesidades primarias
de las poblaciones y habitantes comprendi-dos dentro dc su
jurisdicción, que carezcan de servicÍos de abastecimiento
de agua potable".

o
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Artícu1o 100.- TfTULO III Capitulo rf
'rDe acuerdo a 1o establecido en e1 Artícu1o 27 de Ia Ley Gg
neral de Aguas, la prioridad en eI otorgamiento de usos de
agua corresponde a Ias que se desiinen para el abastecimien
to de 1as poblaciones y 1as requeridas para satisfacer las
necesidades primarias de las personas, en ta1 sentido, E1

Estado, a través de los Ministerios de Salud y Vivienda,
formulará los programas destinados a proporcicnar los abas-
tecimientos Que demanden J.as poblaciones rurales y urba.nas
del país, en e1 orden de prioridad que determine e1 Institu
to Nacional de Planificación, en base a 1cs estudios inte -
grales que para eI efecto se realicen'r.

En general, se puede concluir que tanto 1a Ley ccneral de -
Aguas como su Reglamento contiene dispositivos tanto genera
les como específi.cos para Ia previsión de problemas deriva-
dos de 1a escasez de agua y originados por eI fenómeno de {
1a sequía.

o
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SOLUClONES

Explotación de Embalses, Laqos y Laqunas"

En la cordil-lera andina existen numerosos lagos y lagunas,
que scn alimentadas de las deglacÍaciones y de 1as precipi-
taciones propias del lugar en 1os meses de verano.

Los ríos de la Costa, generalmente tienen su origen en es -
tas lagunas; y mediante Ia construcción de represas en las
cabeceras rle los val1es (rcservorios artificiales) y los
construídos en forma natural (Iagos y lagunas ) en la Cordj--
1lera. de los Andes se podría regular 1as descargas, evitan-
do de esta manera que las aguas se pier<lan en e1 m.lr; y se
tendría agua disponible para la agricultura a 10 largo de -
tcdo e1 año, principalemente en 1a Costa Norte de1 Pcrú.

o

o

E1

de
de

volumen total máximc almacenado en e1 pais, es de1 orden
2r3g2 X 106 metros cúbicos aprcximadamente, distribuídos
1a siguiente forma:
575 X 106m3 embalsados en reservorios artificialr:s

1817 x fO%: que se obtienen de las lagunas natural,es.

E1 número de embalses artificiales 11ega a 10 encontrándosc
actualmente 7 en operación y 3 en construcción" En cuanto
a 1os aportes procedentes de lagunas, se están exnlotandc
66 de ellas y este número se incrementará con 5 má.s, cuyas
obras de regulación se encuentran en fase de construcción.

Se obtendrá entonces
1es, Ilegándose a un

A continuación se ad j unta
1as pri.ncipales lagunas y

438,260 X 103

total general
metrós cúbiccs
dc 2,830'260 x

ad ic i ona
'l

10'm3-

un cuadro con eI invcntari-o de -
embalses con finés de irrioación-
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INYENIARIO NE LAGUNAS Y EMBAISES AXI'IT'ICIi].,ES EN E}?I,OTACTON O PERTODO DE CONSTRUCC]ON PABA I'TNES DE

DEFARTAMENTO cunNcA I{OIÍBRX DEI HIiBAISE
CAPACIDAD D

BALSE x f0
Er
)m

fl'
1*- 3STADO ACTUA1 FINÁIIDAD

Rio Quiroz
Río Chaacay
Río Cbancay
Río Chancay
Rt-o v Lru
Río Euaura
Rlo Huaura
RÍo Huaura
Río Huaura
Río Chancay-Hua¡.
R. Chanc ay-IIuaura
R. Chancay-Huaura
R. Chancay-Huaura
R. Cbancay-Huaura
R. Chancay-Huaura
R. ChaDcay-Huaura
R. Chancay-Huaura
R. Chancay-Huaura
Río Chillón
Río Chillón
Río Chillón
Río Chi11ón
Río Chillón

San Lorenzo
Reserv. llina joaes
Reserv. Boro
Reserv. Collique
Reserv. Caranbita
I,ag. Mancancocha
Lag. Coyllarcocha
I,ag. Surasaca
Lag. Cochaquillo
Lag.Ya¡auyac
Lag. Quisha
Lag.Uchunachay
Lag. Yuncaa
I,ag. CbuDgar
lag. Cacray
Lag. Chancan

lag.Rahuite
I,ag.Ahuashuman
Lag. Cbunchun
La g. Leoncocha
lag.Azulcocba
lag. Yanacocha
La g . Yanaulla

2r8, OOO

,0o,000
14, O00

9!000
l_ , r0o

600
600

22 t?OO

,0,000
V,600

Ir,692
1,2rO
5,600

14,,25O
4 

'?5o
980

7,,096
4,050

1r,oo0
4,0oo
6,1OO

? rrOO
1 ,200

0perac i 6n

Construcc.
0pera c ión
0peración
0p era c ión
0perac i ón

Opera c ión
Opera c ión
()perac ión
0pera c ión
Operac ión
0p erac ión
0peración
Operación
Op era c ión
0p era c ión
Operación
0peración
Operación
0pera c ión
0perac ión
0pera c ión
Qreración

Irrigación
f rrigac j-ón

Irriga c ión
-[rr18ac ].on

Irigación
Irrigación
Irrig&erg.
Irrigac ión
Irrigac i ón

Irrigac i ón

Irri gac ión
Irri ga c ión
Irrigac1ón
Irri ga c ión
Irrigac ión
Irrigación
Irrigac ión
Irriga c ión
Irrigación
Imigaci-ón
Irrigac 1ón

Irrigación
Irri Ba c ión-o

-§

Dl
En

En

El
Xn

Dj
¡n
En

h
En

Ex

En

En

En

Eh

Ej
Én

Dx

n¡l

En

En

En

Pi-ura
I,ambaye qu e

Lanbaye qu e

Lanbay e qu e

I,,a Libertad
Liroa
I.,ima

I.,ina
Iina
Liroa
L,ima

lina
li-na
L¡ina
I,ina
I.,ina
f.,ima

f,ima
I.,i-ma

lina
f.,iroa

I,ina
Lina
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DE?ARTA]IENTO CUI].,ICA NOIÍBRE DEL EIIBAISE
CAPÁCID.I.D DNL U..

BALSE x tolnj - NSTADO ACTUAI ¡INAIIDAD

Liroa
I,i¡la
I,ina
Lima
I ima
Lima
Lima
Lima
Lina
Lima
Li¡ea
lima
Lima
Lima
Li¡oa
Lima
Lima
I.,ima

L,i-na

I,i¡aa

Ica
Ica

lca
Ica
Ica

una.L J- on

Chi 11ón

Rímac

li1mac

ii].na c

-tt1ma c

H].IhO C

Rlma c

HINAC

fi1na c

H]-MC C

Rl-ma c

H-Inrac

Hlma c

H].nac

Rr-nac

Rína c

L(a1a

Mantaro
Man tar o

San Juan
San Juan
San Juan
San Juan
San Juan
San Juan

150
200

16 r800
6,2O0

9,l_2O
22,OOO

7,000
2,OB0

700
2r,5o
1 ,70O
I,O00
,,I00
,,800
1,600
1,8OO

2,750
,,800
,,800

12,000
2,000

41 ,OO0

,0,800
BO0

ltr- o

iil-ú
Lag. Tutacocha
Lag.Yanacocha
lag.Sacsa
Lag. Piti-Culi
L,ag. Qui shrr

Lag. Carpa
I.,ag.Huascacocha
L,ag. Pucro
I,a g.l,iisha
Lag, Canchis
La g.llian ca
IraB. iUirhul
Lag. I{ue, chua
La g . Iluampar
I,a6.llua¡'unco
I.,ag. r)uiu 1a

I-,ag. Chiche
Lag. Chumpicocha
Lag.l{uaccracocha
I,a g. Marcapona e o cha
Lag.Oblspo
T,ag. Huarmi.cocha y anex.
Lag.lluichinga
Lag.Nuñungayoc
Lag. turpo y anex.
Lag. Astococha

fln COnst¡rrcc.
h Operación
h Operación
-E;rtr L4)erac].on
En Operación
É:Operación
En Operación
En 0peración
En Operación
Eo Operación
D:Operación
fu Operación
D:0peraci6n
En Operación
h Operación
tu O¡reración
El Operación
En Operación
En Operación
h Operación
Er Operación

0pera c ión
En Operación

Ooeración
t¡,I-r ()fió7t^clon

!-. irp"reción

Irrigación
lrr i g. Ererg.
Irrl3. Energ.
Irrjg. llnerg.
Imig.Energ.
Irig.Xnerg.
lrrig. Energ.
firig. Energ.
Irrig. Energ.
Irrig.Energ.
frrig . Energ.
Irrig. Energ.
Arig.Energ.
Irrjg. Energ.
Imig. Energ.
Irrig. En erg.
trig.Energ.
Irrl ga c ión
Arig. Energ.
ftrig.Energ.
Irrigación
Irrigac ión
Irrigac ión
frriga c i ón

Irriga c ión
frriBac i ón_o

O)

Río
Hr- o

tf 10

Hr-o

H r-o

}t10

Río
H10

itl. o

H10

Rao

Hr- o

ttao
Hao

H10

fi10
}t10

Río
H10

Iil- o

t{Lo

Río
It10
Río

9, OO0

2,OO0



DEPABT/rI,,t!INTO CUDNCA NOMBRN DE¡ EI.íBAISE
CAPACIDAD DBI I;},I

BAISE x l-O1n1 - trST¿DO ACTUAI FIN;IIDAD

o o

Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Ica
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Junín
JUn1n

Tacna
Ta cna

lacna
Huánuc o

Hu anc avel ic a
Huanc avel ica
Ayacuc ho

Río San Juan
H10 Pl-sco
H10 .H].SCO

Rao Flsco
R10 Pasco
H1O P8npas
Río Pampa s

Hr"o Pr-sco

!ü" o y8mpa s

Rlo Panpas
ñ1O ijan rJüan

Río Yauca
it10 IJIanc o

tir-o Negr1J.J.o

tt].o §unDay
Río Acarí
lago d.e Junín
lago de Junía
Río Sana

Rlo locumba
Río Sana
Río Huallaga
Río [iantaro
Angara es
Río Acarí

Lag.Chuncho y anex.
La g . Ac cn oc ocha

lag.Pacococha
L,ag. San tr'ranc i- sc o

lag. I'u1toc
Sisteroa Chocfococha
Foc cha l- 1a

Lag. Santa Ana

Orc oc o cha
Lag.Ccarscocha
Lag. Tanbo
Lag.Ancascocha
E1 Frayle
Laguna Peíra

Aguada Blanca
I,ag. Tacracocha
Upanayo
Iial Paso
Ja ruma

La g. L.ric o t e
C ond orpic o

l,'lancapozo

Chi¡chin
Torupahua s i
Toroma chay

En Operac ión
En Operación
Dn Operación
.iin up e ra c l- otl

En Operación
En Opcración
EYr Construcc.
En Constmcc.
En Operaci.ón
&r Operación
Er Operaci-ón
En C¡:eración
En Operaci-ón
Ea @eración
En Construcc .

En Construcc.
Dr Operación
E:Operación
h Construcc .

En Operaci6n
Er Operación
En Operación
Dr Operaclón
E¡ Conetrucc.
Dr Operación

,o,0oo
,o,o0o
12, O0O

5,000
8rO00

166,ar1
12, O0O

,2,,OOO

50,OOO
20, O0O

500
11 ,?50

2OO,O00

86,0OO

40 !000
4 tzOO

,0o, o00

70,000
25,500

7OO,0O0
2,0o0

600,OO0

Irrigación
Irrigación
Irrigación
-11'ragac r_on

lrr183 c ].on

J-rr:r-83 c ].on

Irri-gac ión
1rr18ac ].on

irr: g . En erg .

].rrlGarc 1on

J.r'rr-g¡ c r_on

Irr iga c ión
irrÍ ga c ión
h'rig:ci-ón
lrraScclon
rrrlgfj c 1on

Irrigec ión
Irr]-gsc 1on

Irr]-SAC r_On

Arig.Energ.
lrr]-gac Ion
lrr 183 C 1On

_Lrr].ga c 1on

trr].goc]-on
Irrlgación

-§
\o
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DEPARTÁ]IENTO CTIENCA NOL1BRE DEI EIViB,,|ISE
Cl\PACfDliD DEL Etul

BAI,SE x lOinl - NST,,\DO JLCTU,tI FTNAIIDID

Aya cucho
Aya cu cho
Aya cucho
Cuzc o

Cuzco
Cuzco
Puno
Puno

LB Mar
Río Acarí
H10 Uacbr-

Rlo Vilcanota
H10 V ].]Canota
Río Acarí
R10 l{emr- s

H].O KEIIIl S

Toc to
Yaurihuiri
Ñahiumpuquio
T.,angu i-layo
Tun ga suca
I,ag.Pumacocha
AsiIlo
C otarsalla

20 , o00

Fh Construcc.
En Opere.c Íón
En Operaci ón

En Construcc.
h Construcc .
ltn ConstruoC.
En Construcc.
En Operación

Irriga c i ón

f rr'igación
Irrigación
lrri 6ac i ón

Irri ga c ión
lrrigación
Irrigac ión
T:rig.Energ.

4,000
4,00o

@o
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IRRIGACIONES

o

o

El Perú tra dido desde tiempos muy reñotos, trn pais en don-
de se t¡a aplicado siempre é1 riego artificial. Sobre todo
en la Costa, no es posible concebir el- desarrollo agrícola
sin preacindir de obras hidráulicas capaces de controlarr
regular y distribuir adecuadamente a Io largo de todo el -
año, Iaa aguas que caen én forme dc precipitación on las -
cabeceras de sus valles durante sóIo 3 o 4 r.reses <!el. año.
En Ia Sierrar 1a regularización do riegos es taobi6n impor
tante para su desarrollo agrícola ya que hasta troy ee prac
tica una agricul.tura de sccano.

Actualmente se están culmi"nando los estudios de factibili-
dad de los más inportantos proyectos de j-rrigación de Ia -
Costa 3 T\lmb e s r Chira, Olmos, Tj-na.jones (!rlanificaclón inte
gral en funcionamiento), Jequetcpcque, Chao, Virú,, Moche y
Chicama, Derivación del río Pam':as al sector Ica-Nazca, Irla
jes y Lagunillas, Moquegua, etc.

Dn la Costa:

En lo concerniente a irrigacionesr se tran concluído log es
tudios de factibilidad técnico-económj-ca de 1.os más gran -
des proyectos de la Costa: eI de Olmos, en Larnbayeque me -
dianto un convenio entre eI Perú con eI Fondo Especial de
las NNIIU; eI proyécto Majes y Lagunillas en .lrrequipa; se -
han anpliado 1o¡ estudLos d61 proyecto de Cl¡ao, VLrú, l4c -
che y Chicama, debiendo complementarse algunas investiga -
ciones de 1os aspéctos agro-oconómicos y de producción de

cnergia antés de ser construídos ; eI de Choclocochá desa-
rrollado, que béneficiará aI. Valte de Ica¡ el de «teriva -
ción de agtras del- río Pampas al sector Pisco-Nazca cn fca,
para beneficio de ).os valles de Ios ríos Pisco., fca, Pal-
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pa I Grande y Nazca i eI de lloquogua i el de Tr¡.nbe s para ne jo
rooiento de Ia margen izquiorda del río del mismo nombre y
para irrigación de nr¡evas tierras sobre la margen <lerecha;
eI de factibilidaC t écni co-económi ca deI Vatle del Chira y
Planificación integral de Aguas y fuerza motriz hidráulica
Chira-Piura; eI proyecto de deaarrollo integral de1 Val1e
de Ctrancay-Lambayeque , habiéndosé construído la prinera e-
topa del rlisxro correspondiente a Ia represa de Tinajones y
en ejecución las demás etapas; s€ tran completado los estu-
dios y construído todas las obras corresrrondi ent es a Ia an
pliación de la irrigación de La Joya de ¡.requipa ¡ están en
proceso de estudio a nivel de fáctibilidad el Proyecto Je-
quetepeque que abarca el área costera desde Paiján por eI
sur hasta Zaña por eI norte; y de programación de desarro-
llo integral de agua y 1a tierra, mediante trn convenio con
el Fondo Dspecial de las NNUU., eI valle Ce Huaura que Der
mitiría regar 2!rOOO Has. nuevas.

o

a

A continuación se presenta
lO proyectos, inventariaclos

forr¡a sintética un total- de

la región costera:

Ílas.

en

en

que conprenden la LrrLgación d,e 732,446
I'tejoramiento de riegos de 1O3,lOO Has.

Tierras Tierras
llueva s l.ej_olaqqs

Son 17 proyectos
Has. mrevas y eI

- Canal internacional de Zarumilla
- Irrigación de §on Lorenzo (Piura)
- Canal HuaLlabaqba ( Laubayeque )
- Tinajones ( Larobayeque )
- frrigación Santa Rosa (Limn)
- Imigación San Felipe (Lima )
- EI fmperial (Lima )
- Pampas de Noco (Ica)
- Cabezas de Toro (fca)

1 ,500
43,3oo

3, 4oo
16 , ooo
6,joo
4, roo
8, 156
1,540
6 ,5oo

Í

il

1. - Proyectcs ea Ols 1g_c_i_g11:

ll, lOO IIas.

60, ooo rr
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Ti erra s
1,. e.i ora da s

- Acari-Bella Unión ( Arequipa )
- liejoramlento I,lajes (Arequipa )
- Santa Rita de Siguas (A;:equipa)
- Irrigación La Joya (nrequipa)
- Ampliación La Joya (Arequioa)
- La Ensenada }.,ie jía ( Areqrii,¡a )
- Canal Azucarero (Tacna)
- fte-Norte ( Tacna )

4,5oo
2 ,700

Boo
3,4oo
7,OOO
2,05O
2,5oo
1,OOO

Has
ll
It
ll
r

,t

l,5OO Ha&

2,1OO
8oo

o

o

Son

vas
seis
yéI

2.- Proyectos en Construcción:

proyectos que abarcan 50,O8O Has. de tierras nue_
rtrejoramiento d6 B,OOO Has.

Ti, erras Tierras
Nrrewa s L_gL"_."qeg.

- Chimbote ( Ancash )
- Casma-Sechín ( Ancash )
- Pati rilca
- El Hatillo (Lina )
- La Esperanza ( Lima )
- Pampas de1 Cural ( Arequ_i_pa )

J , OOO I{a s.

3,OOO

28,?50
2,OOO

73,700
430

2,100
1, 100

I{a si
ll

r

) Proyectos con Dstudios de F a ct i-bi li dacl:

Son 21 proyectos que cuhren en .!otal- eI rieso de 468,070 _
Has. de tiemas nue.r'as y eJ. I.lc jorar:ielto cle 346 r ZOO Haa.
Este grupo de proyectoa ccrresporlde a los grandes proyec _
tos de la costa estud.iadcs durante los ,ij.timos añoe y que
BóLo ahora ee posiblo evalurr1.¡s ta1.-o en Lo referente al
nérito de lnversión que roalncnte ¡je reouiere cuanto en e1
potencial agropecuari-o y ene-,,,¡1áti cc que e11os significan _

en r¡n degamollo a 1a:.go ¡laro.

Las cifras dadas en 1o

conjunto definiti_vos .

a hectáreas, no
torlaví a reajuste

r'é f e t-. elrt e

requi eren
son en
tanto a -

Tl erra s--ñiEia!
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T. Nuevas T. l.-e

- Tumbes
- Egtudio integral cuencas de los

ríos Cl¡ira y Piura
- La Huaca (piura )
- olmos ( Lambayoque )
- Jequetepeque (La Libertad)
- Chao, Virú y lioche
- Dl Paraíso (Lima )
- I'lauñaco-Tres Cruceg (Lima )
- Co¡rcón y Topará (fca)
- Villacurí (Ica)
- Choclococha (Ica)

l)e samo lla do
- Derivación río Pamnae (Ica)
- Pampas de lluevo (lrequipa)
- Camaná ( Arequipa )
- l'tajes Siguas (Arequipa)
- La Cano ( Arequipa )
- Laguinillas ( Arequipa )
- La fberia ( Arequipa )
- Tambo (l,ioquegua )
- l4oque gua
- Tacna

13,ooo Has. 6 , ooo Ila s.

1:12 ,5OO 'r

o

O

?,470
4oo

llOtOOO
65 , ooo
60.' 3oo
6,ooc
6, ooo

, ooo
, ooo
, ooo

,100
200

, ooo
,1OO
, ooo
900
500

,1OO
, ooo

35 , Ooc
76,50'0

1,6()0

6, 1oo

a3, ooo
5O, OOC

It

n

ll
It
ll
lt

26
17
)

5o

6o
2

20

3
o

ooo lt

ll
ll
ll
lt

tt

1,Boo
3,70rJ
5,OOO

ll

4.- Proyectos con Reconocimientos o fnformes PreIir¡inares:

Son aeia proyectos que cubren un totel e.proxiraado de
73,.52O Has. superfici€ que r como se comprenderá. puede va_
riar notablemonte aI 6fectuar 1os estudioe de factibilidad
ya que sus áreas se han éstinado en simples reconociuien _

tos o 6n cartaa geográfj-cas de escala muy reducida.

- Santa Elena ( Lima )
- Campiña Alto de Supe ( Lir.ra )
- Chillón Ancón ( Lima )
- ocoña Cuno-Cuuo ( Arequipa )
- San IIiguel ( Arequipa )
- Cle¡resi-Río Tanbo (l.loquegua )

1 ,2OC Has .

3
2t!

9
4o

32o

' 5oo
t ooo
, ooo
, ooo

ll
n

lr
ll

nivel nacional ya que en algunos casos _se ha comprobado que
existen algunas áreas consideradas a La vez en dos o tres
proyectos del mismo walle o de la r¡isma región. Se estima
en todo caso que las cifras que se presentan ahora, están
dentro de un 90 % de a:.¡roximación.

.i orada s
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o

o

E1 área total de los proyectos costeñoa Lnventariados ea -
de 1'186,6t6 Uas. de 1ag cuales ?2g,716 corresponden a ri-e-
go de tierras hoy eriazas y 45?,5OO Has. a mejoramiento de
riego de tierrae hoy cultivadas con defLciencia de agua.
Si se incluyen aque].las tierras de los valles costeros hoy
sembradas y cultivadaa y que no se comprenden en ninguno _

d€ loa proyectos anotados, se tcndrá una extensión total _

de 1r5OO,OOO Hae.

frrigaciones en Ia Si erra :

Se hará referencia en part:cular a algunos de los proyec -
tos qu€ se están conetruyendo actualmente, indicándoae en
cada uno de elloa la extensión de tierras nueva§, que ae i_
rrigará, aal como el área en actual cultivo que ñejoraría
sus condi-cioneg de riego. La falta de un archivo catasEal.
hace que no pueda detallarse una amplia información a1 res
pecto.

Imigación Asi 110:

a

se

la-
pro -

Irrigación Taraco:

En Ia provincia de Huancané, Departamento de puno, quo
trabaja cono en e¡. anterior según convenio de1 FNDD y
Dirección de lrrlgación. EI área beneficiada de este
yecto ea de 2,O1O Has.

I

En la provincia de Azángaro, Departamento dé puno., oedian-
te un convenio con el FNDE., la Dirección de Irrlgación e_
jecuta este rrroyecto, que comprend.e B,445 Has. para ser me
joradas en su irri gación.
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Proyecto Iffi gación Soras..

Dn Ia provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho. Com
prende 1a irrigación de 1,147 Haa. mediante el aorovecha_
mi.ento de las aguas del rlo Huancané aguas óajo de su con
fluencia con el río Ccolpa.

Proyecto Julcamarca:

En Ia provincia de Angaraés, Departauento de Huancavelica.
El proyecto contempla la iruigación cle 1, 131 Has. median_
te eI aprovechamierrto de las aguas de los ríos lregacocha
y Lihueytaca. Se almacenarán /OO,OOO ml. en época de llu
vias en la laguna de Tompahuasi, mediante un dique, Ia
descarga se hace a través de un tr¡ne1 de pO6 m. de longi_
tud.

Proyecto Ce Chuya s -ÍIuayctra o :

En la provincia de Castrovirre)ma t

velica. Mediante este proyecto ae

Derrartamento de
rre j ora eI riego

Iluanca
de 7BO

Proyecto Irrisación de Lawo:

En 1a provincia de Canas, D€partamento del Cuzco r couprerr
diendo la imigación de 1,ZBO Has. utilizando las aguas _

de log rios Heroru¡[e y Payacchumac. Financiado como los
2 anterioree.

En La proviricia de Po¡¡abamba, Departamento de Ancastr. El
proyecto comprsnd€ la irrigación de 1,lOO IIas. mediante _

el aprovectramL ento de Ias aguas del río Janca¡¡amna.

Proyecto de Ti craoo:
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En Ia prowincia de Angaraés, Departamer¡to
ca. Dl proyecto tj,ene por objeto mejorar
LOOO Has. usando l-as aguas det río Sicra.

de

e1

Huancaveli -
riego de

Proyecto de Li cuchan-ga :

o On Ia provincia de Abancay, DeDartamento de
prende un área a lrrigarse de J24 Has. Las
tan del río Chilloncoay y de Ia Quebrada de
diante la construcción de 2 Bocatolras en el
Ia Quebrada.

Apurímac. Cotn

asuas E e cap-
Aanapuquio me

río y una en

Proyecto de Irricación Tamburco :

En la provincia de Abancayr Departamento de Apurimac. Se
proyecta eL menoramiento de 211 Has. en au imigación, u-
tilizándoge las aguas de los rios Uchucara y Colcaque.

Proye c t o de Vi s chon.qo :

C
En la Provirrcla de Cangallo,
te proyecto tiene por objeto
1,2oo Hae. en ambas oárgenes
se las aguas de dicho río.

Departanento de Ayacucho. Dg

eI mejoramiento de riego de

del río Viachongo empleándo-

o de Cajabamba:

la provincia de Cajabambai Departamento de Cajamarca.
proyecto comprende el mejoramiento dé riego de 1,600

Dn

Et-

Has. con el caudal del río Chiris.

Proyecto de Li.r99;¿:
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Has.
ctra .

otra

me di ant e
Ti- ene 2

sobre el

eI represamiento de Ia
bocatonas , una sobre 01
rlo Grande.

laguna de Quinguaco-
Lulicucho y larI.o

o

o

Proye c t o de Huata-Quita Cabani llas :

Prol'e c to Pirapi:

En el distrito Chucuito, en la provincia y epartamento -
de Ptrno. El proyecto comprende Ia irrigación de l1O Has.
mediante eI bombeo d€ las aguas del Lago Titicaca por me-
dio de bombas centrífugas. La aplicación del riego será
por gravedad.

Proyecto de C humba o -l iar¡qen fzquierda:

En la provincia de Andahuaylae,
Este proyecto tiene por objeto
gen izquierCa del río Chumbao.
catoma para captar un caudal de

Departamento de Apurlmac.
irrigar 385 Has. en la mar

Se ha considerado una bo-
t4O 1tleeg.

SAN LORENZO ( IRRTGACION PIURA):

finalidad deL proyecto, consi ste
de 31,OOO llas. del valle de Piura

Rásicamente Ia
rizar el riego

cn
C

re gula
irri -

En 1a orovincla de San Román, Deoartamento de Puno. Este
proyecto comprende Ia irrigación de tierras en ambas már-
genes del Rio CabaniIlaa, mediante la captación de aguas
del oismo rlo. En la margen derecha ae t¡an de poner bajo
riego BOO IIas. y las obrag dé Ia margen izquierda tienen
por objeto Ia rehabilitación de Ia bocátoma qr¡e se encuen
tra construída, 1o cual permitLrá el mejoramiento de rie-
go de 1,Boo Has.
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gar 45'OOO Haa. d6 tierras eriazas de Ia costa
país, en eI D€partamento de Piura, comprendida
ríos ChipiJ-lico, Piura, Chira y Quiroz.

nort e

entr e

de1

los

o

o

La cuenca hidrográfica deL rio ?iura, tiene su mayor su -
perficie en las montañas bajas de Ia costa, siendo de es-
cuffilBl.ento muy irregular. Durante 1os veranos lluvioaos
(Novieobre-liayo) , la precipitación es fuerte y ocaeional,
la escorrentía es rápida por la escasa cobortura vegetal,
y como congecuencia sólo parte deJ. agua disponible se uti
liza para fines de irrigación.

En et período de 2o años de estadistica (1918-1952), exis
ten B años con dotación completa; 6 años con déficit que
varlan éntre O.JZ y 4.6 94 de loa coneumoa totáIes anualeq
4 años con déficit anualeg comprendidos entre eL lZ y liltii
1 año con déficit de 18.46% y el neor año en record con -
d6ficit de 3j.14yo.

DESCRIPCTON DE LAS OBRAS:

E1 proyecto integral de derivación del euiroz ge ha efec-
tuado en 2 etaoas:

Las obras de la primera etapa, han tenido por finalidad q
segurar y nejorar eI cultivo de 31,OOO Has. del valle de
Piura. Consiste en Ia congtrucción de ostructuras tridráu
licas, como bocatoma construida en Zanba (Río euiroz), --
18,?94.5O m. congtruldos parcialmente en túneles, de los
cuales eI más inportante en longitud (5) cinco kns. es el
de Culquit que pasan I.ae aguaa del Río Quiroz a1 Chipilli
co mediante la quebrada Totoral, afluente de este río,
que laa reclbe y 1leva al misno rio recorriendo B Isms. de
su caucs natural, ya en é1 IaB aguaa recorren Z kms. y -
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Ilegan a la bocatoma en €I río Chipillico que laa deriva
en un canal de 6.7 kme. de recorrido, que incluyen túne _

Ies pequeñoe, y alcanzando Ia quebrada San Francieco que
recorren en 32 kms. Ilega finalmente aI cauce del rio pig
ra, donde son captadas para su distribución en las 31,OOO
Has. d€ su valLe.

ESTRUCTURAS HIDRAULICAS :

BOCATOI\iA SOBRE EL Rro IROZ

o

o

La bocatoma ha gido dieeñada,
seg. y las dimensiones de toda
venida uáxima de 2,OOO mj/seg.
ta avenida, las compuertas de
en posi.ción baja.

dándole canacidad de /O
Ia estructura, para una
En el supuesto de que

n3/
a-

es-
Iimpia y el wertedero móvil"

CANAL DE DDRIVACTON DDL QUIROZ;

Con capacidad de 60 a)/seg., eI prinrer gector de este ca-
nal, tiene una longitud de 18, ?94.50 kms. ubicado en la _

toma Zaoba y la salida del túnel Culqui a la quebrada To_
toral. Dste tramo egtá construído por seccionea de canal
abierto, canal cubierto, túneles y acueductosi todos re _

vegtidos con concreto y albañiteria de piedra y mortero _

de ceménto. La mayor parte del canal está en 1adera y -
tiene pendeintes de O.OOZ5 y O.OO3O e¡0. los canales y túne
les, re rpect ivamente , 1o que le dá aI agua en movimiento,
velocidades altas.

BOC ATOI.TA CHIPILLfCO :

Construída en eI río
da del túnel Culqui.

Chinillico r a r¡ros 10 kms.
Es del mismo tipo que la

de la sali
bo ca toma



del Quj-roz, pero su volumen es nenor.

OBRAS COMPLEI IDNTARIAS 3

1.
de

v

- Alcantarillas: Han sido construídas ,2 en
tienen muro frontal, muro

los cruces
de cortina

o

o

3.-
para
les,

quebrada. Todas
muro de aIa.

2.- Colchón de Se han cons truido
turasr una en eI sector del río Quiroz
nal cubierto, donde hay una caída de 1

futuro desarenador y otra en el gector
prende un cambio de gradiente por medio
un colchón de lO m. de }argo.

2 de egtas estruc-
a 1a salida del ca
m. destinadá a un
de Chipillico ! com

de un vertedero y

Han sido construidos tres
lluvia de quebradas lat era-

Acueductos sobre eI canal:
que

sin
eva cuen
i ngr e sar

Las
al

aguas de

cana1.

4.- tas de control: Han sido instaladas 2 compuer_
tas dobles de seguridad, Ias cualeg impedirán que discu -
rran por eI canal más de 6O a3/a. qu6 es la capacidad del
mismo. Datas compuertas han sido colocadas como precarr -
ción y funcionan automáticamente cuando el volumen aobre-
pasa los 6O n)/a., ya que aguae abajo sé tra instal-ado un
aiatena de alarma accionado por r¡.rr flotador.

5.- Rebosaderos laterales. de in.ereso al canal. - Se tra
construído 9 rebosadoros para descargar pequeñas quebra
das en e1 canal cuando las lluvias aur¡entan su caudal.

6.- g¡uge de quebradas con canal cubierto.- Consiste
eI encauzamiento con enrocadog
cuales corren las aguas sobre

v
un

muro s

trarno
de ala entre
del conducto

en-
los
cr.üier

c
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to que tiene muros de cortina.

J.- Datructr¡ras de Control. -
impedir Ia erosión del. Lecho
su desembocadura a quebradas
sionar su retrogradaci6n.

Dl objeto de estas obras,
de salida de los túnetes
naturale§ , 1o que podría

es

en
oca

Des crioci ón de las obras de Ia se und

O

o

EI embalse
mada es de

logrado es
16 lims2 .

de 258'4OO.OOO m3., y la laguna for

La presa es de tierra clasificada, depositada en caoae h-o
rizorrtales de deteminado espesor y compactada con eqr¡ipo
mecánico. La altura mayor de la represa r medida en su e_
je sobre el lecho de1 rio es de 57 ms. y su longitud en -
Ia corona ee de 7BO mg. Log tadules tienen pendiente de
2.25 . l

La corona de la represa deja por su elevación una marsen
de seguridad de 5m. contra el oleaje, y adernás permite la
elevación del nivel del agua sin riego algunor haata que
funcione e1 vertedero de emer¡¡encia, que evacúa l-as des _
cargas extraordinarias del rio Chipillico que pudj. era pre
sentarse. El volumen de almacenamiento puede sér ovlcúa-
do bajo control a raz6r. d,e JO m)/s. que és l.a capacidad _
de paso de las váIwulas de salida. La evaporación anual
es d€ 1.2 m.

1'- Represa de san Lorenzo, corr obras de Drotección de dr-
ques y estructuras dé control de satida y de demasias.



93

Ds truc t ura g hidráulicas de control de salida:

1.- EI vaciado del reservorio se efectúa por un túne} de
265 n. de longitud excavado en roca en el eatribo izquier
do y las estructr¡ras que a continuaci6n se puntualizan:

a

b

Torre de

9arti dor
ducto.
12O ¡r. 1
Yá lvula
C onduc t o

entrada de 18 m. de

de concreto de 3 m.

altura total.
que bifurca el con

c.-
d.-
e.-

de túnel de sección de
de mariposa de 3 m.

de acero de 144 m. de

herradura.

o
Iargo que se bi ftu:

ca.
f.- Doa valvulas tipo Howell-Bunger.

2.- Cotchón de agua de las obras de salida. - Es una poza

y 52.OOre ctangrrJ.ar
de longi tud

de 9.OO
todo de

m. de ancho, BOO ¡n.

concreto armado.
de alto

).
ne

de

Vertedero de jmelge_lsl1. - La cota es Ia 6i sr.na que
reservori,o está 1leno;

tie
Drreel nivel del agua cuando el

ewacuar 7OO n3/s.

o 4. - Diques secundarios de cierre.- Se han construído tres
aI vertedero dediques de cierre en

emergencia.
denreeiones próximas

5 .- Diques de protección de1 Canal Chipillico.- Por medio
de diques marginales tra
indeDendeinte del canal,
regervorio r cuyag aguaa
do, invadirlo.

sido asegurado el funcionamiento
pr¡es esos diques Io aislan del -

no pueden por dispositivo, aludi-
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CANALES PRTNCIPALDS. -

EI canal de Yuecay comienza en el colctrón de agua a la sa
lida de las válvulas Howell-Bunger, y tiene por finalidad
distribuir las aguas del reservorio rror r¡edio de compuer-
tas a los canales principales como: 1) Tejedores, Tambo
Grande, Tablazo. Tienen capacidad de 50 m3/s. longitud
de 15,75O kms. y revestido con albañilería de r¡iedra de -
O.I m. de espesorr ta]-trd, 7/2 : 1, y para irrigar las
1,Bt4.Z ttas. Tiene varias tomas laterales.

Canal Jejedores. - Corrienza en el km . 75,960 del Canal de
Yuscay y tiene una longi.tud de 12,O/l kms. i no tiene re -
voatimiento, su capacidad es decreciente, comienza con
).5 n3/s. Sirve para irrigar 2,948.5 Has. EI. trazo de -
este canal es bastante ginuoso, porque sigue la falda sur
oeste del sistema de cerros de San Lorenzo. En su trayec
toria atraviesa warias quebradas por medio de alcantarillas
de tipo de arco de concreto simple.

Se tra construído en el curso de é1,
vestimiento, controles y caídas con
chos amortiguadorés Dara mantener la
los Iímites que no producen erosión

por aer canal sin re-
bus resPectivos le
velocidad d€ntro d6

en los caL'cea.

Cana1 Tambo Grande.- La Longitud de eate canal es d,e )2.95
lcrns., los cuales están revestidos con concreto simple sus
primeros 23 kms. Su capacidad es de 16.5 m3/s. Dsta ca-
pacidad disminuye a medida que arrrnenta eI número de com -
puertas de alimentación de laterales. Sirve para irrigar
rr.'168.B Has.

94

Canal Tablazo..- Es el de mayor longitud, tiene 65.0 kos.,
su capacidad es de 30 a3/s. e irriga 3O,9O1 Has. ?or pri
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mera vez en eI país se utilizó para revestir este
equipo mecánico. A ambos lados del canal se !¡an
do tomas, de las que parten laterales. Además se
cho 2 aliviaderos que comuni can con qr¡ebradas que
gan en eI río Piura.

carral -
cons truí
han he-
descar-

o

2.- frri.qación Chao Virú, iioche y Chi cama

EI proyecto de Ctrao o Virú, ¡'loche y Chi cama , ti ene por ob-
jeto irrigar todas las tierras pot€ncialmente aotas para
el desarrollo agricola en 1os referidos valles. Según eI
osquoma seleccionado, ae pondrán bajo riego 60,lO6 Has. y
se mejorará el riego de ?6 1522 Has.; de las cuales 51,7OO
Hag. son de cultivo permanonte. Se beneficiarían aei un
total de f36,B2B Has. Según eete Droyecto, eI represa -
mj,ento previeto en Ia laguna de Conococha, naciente del. -
río Santa 6segura Ia máxima capacidad de 15O,OOO lsra. pa-
ra la Central Hidroelécüica del Cairón del Pato y ádiciona
16,000 kms. a prorlucirse en una central ubicada en el ca-
nal de derivación del proyecto de irrigación.

Reservorio de Conococha.- Formado por un represamiento en
la laguna del mis6o nombre, en la naciente del río Santa.
Se ha previsto Ia construcción de una repreBa de tierra -
de 2,lOO mts. de longitud y altura máxima de l2 nts. DI
reservorio podrá almacsnar 25O nilLones de metros cúbicos
que en parte son aportados al misno, m€diante un canal co
lector de 37 kmg. de longitud.

Canal de Derivación.- Se ha diseñado para una capa ci. dad
de 85 n3/d. Ademág de l'a presa dcrivadora y comDuertas -
de regulación, Iaa obrag de toma co¡rprenden un desexroedra
dor y un degarenador aguas abajo de la toma úisma. En ré
suneni eI canal de Derlvación propuesto tien€ urrá lonÍli -

o
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tud acumulada de 18,78O; 6 acueductoe con JB4 mts. en to-
tal y 10 acueductos cerrados con 1,117 mta. de longitud a_

cumulada.

CanaI lladre o Principal. -

Se han diferenciado en cuatro tramos como sigue:

at Zona Huarango: trazo que une Ia salida de 1a Casa de -
Fuerza de la Central de Pancitos con el trazo que se ini-
cia aI pié det cerro Filo en La margen izquierda de1 valle
de Chao. Tiene una longitud de 19,!OO mts. y capacidad -
para 70 m3/ s.
b) Tramo Chao a Virú: Se inicia aI final del anterior en
eI cerro Filo y termina en e1 cerro Saraque es Ia margen
izquj,erda del río Virú y ti.ene una longitud de 28,2OO mts.
y de 66 m)/s. de capacidad.
c) ?ramo Virú a Santa Catalina: Se inicia aI finalizar el i:'t:

tramo anterior y va por Ia margen derectta del Valle de San

ta Catalina, punto que corresponde al limite de las tie -
rras eriazas irrigables de esa margen. La ca2acidad de -
este tramo se va reduciendo de Jl n)/s. en su extrecro de

aguas abajo.
d) Tramo Santa Catalina a Paiján: Cruza eI valle de Chicg-
ma y las Pampas de cerro Campana. En su inicio este tra-
mo tiene capacidad para 45 ml/s. que se va reduciendo en
su trayecto hasta llegar a su extremo de aguas abajo con
lO m3/s. de caDacidad.

Si.stema de Distribución: Se ha oroyectado un sistema com

pleto de canales secundarios para llevar las aguas a to -
das las zonas por irrigar. Se calcul-a que 1a longitt'd a-
proximada de canales distributarios principales es 1g4tfis
y los canales laterales de 377 kr¡s.
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l.- Tina one s

Dl proyecto de Tinajones tiene como objeto Ia regulariza-
ción de riego de hasta IO,OOO IIas. en eI valle clel Chan -
cay. En la actualidad las descargas insuficientes de los
ríos Chancay y Chotano que to sirven só}o alcanzan a obte
ner en forna eficiente y oportuna a poco nás de 1a mitad
del área cultivable. La regularízací6r. del ri-ego se ob -
tendrá mediante la incorporación de nuevas fuentes de a -
gua y de su almacenamiento para ser oportunamente puestas
a disposición de la Agricultura del walle. ¿l- proyecto -
se ha dividido en dos etapas:La primera en actual ejecu -
ción tiende a regularizar e1 riego de aoroximadamente ---
60,OOO Has. aprovechando Ios aportes del actual Si-ctema -
Chancay-Chotano, a los que se sumarán J-os nuevos aportes
del Conchano. Esta últina derivación constituye una am -
pliación de Ia primera etapa. Estas obras de derivación
y almacenamiento se completan con las de1 mejoramiento
del sistema de distribución en el valle y el establecinien
to del sistema de drenajes.

Las obras de esta Primera
rivación deI rio Conchano,
1ag zonag del mismo val}e
tructuras hi dráuli ca s :

Dtapa, a excopción de las de de

se encuentran localizadas en -
y comprenden las siguientés es-

a) El Reservorio de Tinajones. - Tiene una ca¡aci<iad de em

balse de 3OO mil-lones de mJ. en una área de 20 km?. que -
es cerrada por un dique principal de 2440 a. de J_ongitud
y 4O m. de altura constituído nor relleno zonj-ficado de -
tierra y núcIeo impermeable y tres diques secundarios de

igual constitución que el anterior y B5O,4Oo y 315 r,r. de
Iongitud respectivamente y 2O rqts. de altura.
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b) Bocatoma d.e concreto reforzado en eI río Chancay, con
una capacidad de captación de 95 nj./s.
c) Canal ali¡rentador, que lleva las aguas al reservorio,
con una longitud de 16 krns. y capacidad. de lO a)/s.
d) Cascadas, para amortigar las caídas que se producen en
eI canal y se aprovechará para 1a instatación de una Cen_
tral Hidroeláctri ca.
e) Túnel y canal, de desc¿¡g¿, por Io que se evacúan las a
guas de1 reservorio nuevamente al rio Ctrancay. Dl túne1,
dé 3BO m. de longi tttd y ?O nj/ El canal con ll }«ns. de }on
gitud y 70 a3/a. de capacidad.
f) Aliviadero de crecid.asr con capacidad de .,65 n3/s.
g) Sistema de distribución: liejoramiento y :.errestirriento
del canal Taymi principalmente vía primaria de dis+-rihu -
ción de riego.
h) Sisterna de drenaj e.
i) Derivación del río Conchano nediante un túnel de 4 lcms.
j) I'ledidas agrícolas comp lernentari as obras tendientes a -
mejorar 1as condiciones y c6oacidad de la medi-ana y pequ-e
ña agricultura, de modo qtre prredan a,.rrovechar eficient_e -
mente todas las obras civiles que co»lf:renden eI Droyecto.
k) Centrales Hidroeléctricas de nCerro i.lulatofl y rTaymir.

La segunda Etapa comprende básicamente 1a deriwación de _

ríos y quebradas de la cuenca amazónica para incremer¡tar
la disponibilidad de1 actual sistema perrritiendo la regu_
larización completa d.el riego deI vaIle Chancay y compren
dei

a) Derivación de las aguas de1 río T laucano aI Ctrotano -
por medio de un túnel de 16 kms. de longitud con eI cual
pasarían al cauce del Chancay por el túnel Chotano en ac-
tual servicio. Se :royectó adenás Ia construcción de un
reservori-o en el cauce mismo del Llaucano con capacidad _
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b)
AI
c)
d)

2OO millones de m3.

Derivación de las aguas de la Quebrada Sugar y Chonta
Llaucano .
Aprovectrami ento hidroeléctri co.
Segunda Etapa del mejoramiento de1 Sistema de Distribu

ción del riego del valle.
e) Segunda Etapa del establecimiento de la red de drenaje
en eI valle.
f) Continuación de los programas agrícolas iniciado en Ia
Pri¡¡era Etapa.

o

o

EI proyécto de Oltoos responde a los más antiguos y caros
anhelos de1 país por sus peculiares caracteristicas de

sue].os y c1ima, está considerado de alta trascendencia en

eI desarrollo social y económico del país y de la primera
prioridacl €ntre Ios grandes proyectos de irigación de la
Costa.

De-qcripción

1.- Estructuras Hidráulicas. - Los estr¡dios efectuados pa

ra utilizar la rica cuenca hi,drográfica deI río Tabaconas

han permitido ubicar ventajosamente un túne1 inter-cuen -
cas de solamente ),7?O úts. de longitud a Ia Costa de

2,160 m.s.n.m. El túnel permite captar 21C km2. de la
cuenca que rinde una masa media anual ( 16 años de regis -
tro) de 285 millones de m3. de agua.

Dl túnel ta sido diseñado oara 72 m3/8.
diámetro d,e 2.45 m. y velocidad máxima

de

de

capacidad con

2.7, nt/ s.

DI esquema comprende además la derivación de parte de las

4.- PROYDCTO OU{OS

cto. -
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aguas de los rios I.ancharas y Granadilla.

rle s erwori o Sallique. - Con una capacidad total de e:.rbaIse
de 185 millones de n3. con volumen útiI de 15O nillones -
de nrl. La represa es de tierra compactada de 77 r¡ts. de
altura. El represamiento tiene con:o finalidad regular
los flujos deL alto Huancaba¡:ba y del Tabaconas, y Ia
transformación de Ia energia estacional de una fuente con
tinua de energía.

Bocatoma en el rio Huancabar¡ba y canal de Derivación" -

La bocatoma
canal ti erre

65 *)/=.

está
406o

diseñada para clescargas de (tJ m)/s. Dl
mts. y diseñado Dara una caoacidad de -

TúneI Trasandino. -

Constituye Ia estructura principal del proyecto y se
diseñado para 65 m)/s., su longitud es de 20,160 mts.
sección circular es de 5.4 mts. de diámetro revestido
concrcto en toda su }ongitud.

ha
Su

con

o 9eriwación det Río Chotano. -

Está compueBta por estructuras y canal-es necesarios para
captar y conducir las aguas del río Chotano y de Ia cue-n

ca baja del Huancabamba a Ia entrada del túnel transandi
no. EI canal principal tiene caDacidad variable que va
ae 3.65 mlls. hasta ?.4.8 n3/s.

Primera Central Hidroeléctrica. -

Situada en la margen izquierda de1 río Olnos y capacidad
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máxima de 22O, OOO l'.1I.

Segunda Central Hidroeléctrica. -

Situada en 1a margen
cidad de JOO, OOO iilr.

derecha de la Quebrada Cuculí y capa

Reservorio l,ano de León. -

Tiene por objeto regular et flujo de agua proveniente
la vertiente oriental, y está forñado por una represa
tierra de 48 rnts. de alturar con una capacidad útiI de
215 millones de nl.

de

de

CANALES PRTNCIPALES " -

Para l-os efectos de Ia distribución de las aguas a par -
tir del Reservorio de }{ano de León, las tierras a irrigar
se se han dividido en tres zonas alimentadas por canales
principales como sigue :

- Zorra Norte : Con !8,29O Has. brutas alimentadas por é1:
Canal Principal Ns1 con capacidad que varía de j4.4 a
29.7 n3/s.
- Zorla Central :

Princinal Na4 con
ble que va de 4O

- Z-on,a Sur : Con

nal Principal Na

a Con 14,O7O Has. alimentadas por eI Canal
30 l:ms. de longitud y ca.Dacidad varia -

a 33 m)/s.
38,860 Has. brutas alimentadas por eI Ca
4 ¡¡ediante dos canales que nacen en a

qué1.
El. sistena de Canalee Principales tiene una tongitud de -
206.3 Y-ms. y están provlstos de todas las estruoturas hi-
dráulicas fequeridasr como vert€deros partidores, medido-
res, etc. Teniendo en cuenta 1as diferentes pérdidas en la
conducción y distribución de las aguas y los requerimien-
tos de Ios diferentes suelos y cultivos, se encontró que
717,2OO Hag. b.rutas, se podrían usar en el cultito eL ?B%
equivalente a 86 ,Z5z Uas.
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bo

extensión a irrigarse
3,000 Has. en eL valle
y Cabanaconde.

PROYECTO I"IAJES

es de
mismo

57,000 Has" en las
de CcIca, ubicado
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pampas, y
entre Huam

o

o

EI represamiento del río Apuríma,', para formar el Reservorio
de Angostura, constJ.tuye uno de los componentes de mayor im
portancia .n Ia regulación de Ias aguas de irrj_gación para
1as pamapas de Majes y Siguas. La Topográfia y las cond c ,

ción mor,'oIógica de1 área de1 embalse 6on muy favorables y
permiten obtener una capacidad de almacenamiento de 1500 mi
Ilones de m3, construyendo una represa de lO5.metros de aI-
tura, y 1a longitud de su coronac j_ón a 1a cota 41185 m.s..
m" será de 390 mts" y su espesor de 10mts.

Reservorio Condoroma.-
de unos 230 millones de
quiere una presa de 80

na de 475 mts.

El área de la cuenca disponible rin
m3, para cuyo almacenamiento se re

m" de altura y longltud de su coro-

Canal de Derivación. -
de lar:-o, con canales

Con capacidad de 34 m3/s. y 135 kms

abiertos y túneles.

perivación de1 río Siquas a Ia Pampa de lula i cs v S iquas " -
La bocatoma en
guas en ambas

norte y Siguas

eI r10
marge es

al sur.

S iguas, se ha diseñado
para regar las pampas

para tomar a

de Majes aI

Canales Principales ^ - EI canal principal de Majes, tiene
una longltud de 20"5 km. con gradiente promedio de 20 mts.
por kJ-tómetro y capacidad variable entre 1'l y 7 n3/s. La
fuerte gradiente de este canal se debe a su locali_ ci.ón
en e1 sentido de Ia gradientc de las tierras, de manera de
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poder alimen-ar a l-os latorales que a

red de tubos para riego por aspersión
natural para eI riego.

vez alimentan a 1a

propcrcionan pres ión
SU

v

o

E1 canal principal de Siguas, con características simiLares
a1 de Majes, ha sido diseñado con capacidad que varía de 12

a 4 m3/s. y tiene longl-tud total del 15.2 kms.

6 IRRIGACTON MARGEN TZ. UIERDA DEL RIO MANTARO"- MCdiANtE

una bocatoma ubicada, 500 mts" aguas arriba de1 puente Stu-
ard y un canal de Derlva'ión, de cerca de 80 kms. con capa-
cidad para 13 m3/s. se proporcionó riego para 81604 Has. de
1as provS-ncias de Jauja, Concepción y parte de Huancayo"

Se ejecutaron además 1as estructuras hidráulicas
como las de captación del río Mantaro, compuertas
ras, rápidas y cafdas etc., Así como canales de
ción"

necesarl_as
regul ado-

distribu

7 IRRIGACION DE ''LA JOYAI -

Et proyecto integral de La Joya está constituído por un com

plejo de obras hidráulicas que tienen por objeto regular 1os

recursos de agua de 1as cuencas naturales del río Chili en

eI Departamento de Arequipa y asegurar de esta manera una
agricultura estable y ampliarr la antigua irrigación rrLa Jo
ya" (3r2OO Has) con La irrigación de 7r00O Has" de nuevas
tierras. Se inició e1 trabajo con 1a construcción de Ia re
presa rrEl Fraylett, cuyo embal-se almacena aguas de1 rlo Blan
co. Este emnalse tiene una capacidad máxima de 200 milto -
nes de m3, con una presa de tipo arco cle concreto, ccn una

altura de1 dique de 74 mts" y una longitud de 90 mts. Esta
represa tenla por objeto asegurar .1gua de regadlo aI anti -
guo proyecto de La Joya, luego de detenidos estudios, nació

o
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e1 llamado rrAmpliación de1 Proyecto de Irrigación de La Jo-
yarr, en base a nuevos aportes de agua, que mediante un com-
plejo sistema de embalses y derivaciones habrian de ponerse
aI Servicio de 1a Campiña Arequipa, incrementando en -J0r000

Has. sus tlerras de cultivo"

Embalse-Pañe"- La más alta e lmportante captación y regul a

ción de agua como nuevo aporte, se ha conseguido con e1 em-
balse Pañe", de 1a cuenca de1 río Cc1ea, ubicado a 41500 m"

s"n"m. y consiste en una presa de tierra, con una altura
hasta Ia coronaclón de 13 mts" y con capacidad máxima de al
macenaje de 85 millones de m3.

Rcpresa Aquada Blanca"-Es otra de Ias es tr:ucturas i-mportan-
Ios sobrantes de agua dc 1ates de1 Proyecto, reguladora de

cuenca de1 rlo Chili "

Se encuentra a 31666 m.s"n"m" y 1a represa es de enrocado,
con e1 paramento aguas arriba impermeab il izado con cubier -
tas de acero. Tiene una altura de 46 m" con longitud de co
ronación de 80 mts" y capacldad de embalse útiL de 40 millo
nes de m3.

Este conjunto de embaLse reguladores, están complementados
con 1as estructuras hidráulicas necesarlas de conducción y
distribución, como estructuras de toma, sifones etc. y para
completar e1 sistema de riego, se ha ampllado y reconstruí-
do en muchos tramos eI antiguo canal madre o principal de
La Jcya con numerosos túneIes, y se ha prolongado hasta 1as
nuevas tierras por regar "

8"- LAGUNA DE ARICOTA"- El Proyecto de Aricota, con la
gación de BOOHas" en Tte Norte, y producci-ón de Fuerza
trlz" La Laguna de Aricota tiene una capacidad máxima
700 millones de m3" siendo e1 tipo de presa natural.

irr!
Mo-
de
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TIPO DE PRESA DE LOS PRINCTPALES EMBALSES

TIPO DE PRESIT

o

o

San Lorenzo
Reservorio Tina j ones
Rescrvorio Boro
Reservorio Col l ique
Reservorio Carambambita
Laguna Surasaca
Laguna Cochaquil lo
Laguna Yansuyac
Laguna Quisha
IJaguna Uchumachay
Laguna Yuncan
Laguna Chungar
Laguna Cacray
Laguna Chacan
Laguna Rahuite
Laguna Ahueshuman
Laguna Tutacocha
Laguna Yanacocha
Laguna .'Secas
Laguna Piti-Cu1i
Laguna Quishe
Lagun.a Carpa.
Laguna Chumpicocha
Laguna Obis Do
Huarmicocha y Ancxos
Laguna Huichinga
Laguna Turpo y Anexos
Laguna Chunchuco
Laguna Accnococha
Sistcma Choclococha
Laguna Pocchal la
Laguna Santa Ana
La.guna Orcococha
Laguna Ccaracocha
Laguna Tambo
Laguna Ancascocha
EI Frayle
Laguna Pañe
Aguada Blanca
Laguna Tacracocha
Upamayo
Ma1 Paso
Jaruma

Ti erra
T ierra.
T ierra
T i crra
Mampostería
T ier.ra
Túne1 Desagüe
Mampos tería
Mampos tería
I,larnpo s terí.r
Mampos tería
Mampo s ter ía
C onc re to
Mampos tería
Mampostería
Mampos tería
Escol lara
C oncre to
Iulampos tería
Mampo s ter ía
Mampo s ter ia
M.rmpos teria
Mampo s tería
Conc reto
T ierra
T ierr a
T ierra
T ierra
T ierra
T ierra
T ierra
T ierra
Ti,erra
T i erra
T ierra
Mampo s tería
Bovedad
T ierra
Enrocado
Mampos tería
Mampo s ter ía
Enrocad o
Ti erra

NOMRRE NiI EMRAI,S E



"06

NOMBRE DEL EMBALS E TTPO DE PRESA

Laguna Aricoto
Cordorpi-co
Tarupahuas i
Ysurihuiri
Anil1o
Cotarsalla

Dique Natural
Concreto
Graved ad
Graved ad
T ierra
T i erra

o

o

LLUVTA ARTIFICTAL

EI proyecto de siembras del PeÉú, que comenzó con bases co-
merciales en 1951, ha sido lLevado a cabo por una entidad -
local bajo eI consejc técnico de la firma de meteorologistas
comerciales originales" La siembra sc ha hecho desde la ti
erra utilizando quemadores de humo de yoduro de plata duran
te los períodos de lnundaci-ón. La siembra afecta a porcio-
nes de los valles de tres r'íos costaneros, e1 Moche, Chica-
ma y Jequetepeque y algunas de las mesetas altas adyacentes
en un distrito que abarca unos 91000 km2. La divisoria de
las cuencas alcanzan una altura de unos 12r5OO pies, con aI
gunos picos que exceden los 141000 pies. Los aumentos de
Iluvia han sldo estimados utilizando una regresión entre la
zona de blanco y otra de control para cada mes con un perío
do histórico de 10 años normalizando 1os datos de lluvia por
una transformación por raíz cúblca. Las evaluaciones subsi
quientes a Ia inicial lndican un aumento promedio de un 25%

desde 1953 a 1955 y este aumento tiene significancia de 1

en mi1. E1 flujo de los ríos también fue evaluado tomando
los ríos en los valles sembrados como blanco y ot5os adya -
centes al norte, cómo control, normal-izando los flujos ccn
una transformación logarítmica, y esta evaluación indica un
aumento en e1 flujo de los ríos sembrados de un 44 % con
significancia al nivel de "01. Después hubo cambios en la

//."
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red pluvj-ométrica y se desvió agua hasta Ios ríos de control
forzando a 'abandonar 1as fórmuLas de regresión utilizadas y
a1 presente se está estableciendo un sistema de siembras a1
azat "

Desalinización de1 aqua de1 mar.

En Ia Costa del país no se utiliza aI agua obtenida
procedimiento de desalinización del agua del mar en
gricultura, debido a1 alto costo de producción"

por e1

1aa-

o
Existiendo tan solo dos pequeñas ptantas de desalinizací6n,
una de el1as en 1a ciudad de TaLara en e1 Norte que abaste-
ce e1 consumo humano de Ia ciudad y de 1a refinería de pe -
tról-eo y otros en e1 puerto de I1o en eI Sur que proporcio-
na las necesidades de 1a concentrádora de cobre de 1as mi -
nas de Toquepala.

o
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CONCLUS fON ES

En e1 País gran parte de 1a actividad económica depende de
1a Agricultura, Ia cual se desarrol-1a principalemente en
Ias regiones de 1a Costa y parte de Ia Sierra. Los rendimi
entos agrícolas de estas reglones dependen del agua proveni
ente de 1a lluvia directa, y también deI agua utitizada de
Los ríos, producto ésto del escurimiento cle dicha precipi_
tac ión .

a

a

Rcs u 1ta
co mas

así que 1a precipitación
lmportante.

es e1 elemento meteorológi

Las precipitaciones
desde lugares donde
con precipitaciones

anuales tienen una amplia variación, -
prácticamente no 1lueve, hasta algunos
del orden de los 4,5000 mm. c más.

En el caso de 1a Sierra vemos que existe un período con me_
ses secos y otros con meses lluviosos; así como quc, 1as va
riaciones en la ocurrencia de lluvias esperacias cn una esta
ción son menores, si 1as comparamos con fas variaciones de
la cantidad de precipitación de diferentes años.

Las épocas de
no nrescntan

iniciación de
una d is pers ión

perlodos lLuviosos y secos
grande "

Ios
muy

La variación
es uniforme,
ción anual "

de 1as precipitaciones
pudiéndose dif erenciar

a 1o largo de1
diversos tipos

año
de

no

varia

Asimismo Ia cantidad
chas veccs se desvía

de diferentes meses y años, mu

normal, e1 doble ó más"

total
cle srr

De un modo general se puede decir que 1os cursos de agua en



109

1a región andina son de fuerte pendiente, y por 1o tanto su
régimen es torrencial, a consecuencia de que las precipita-
ciones presentan marcada estacionalidad, reflejándose ésta
en 1os regímenes de los ríos.

En

te
general los ríos de
de irregmlaridad.

1a Costa presentan un alto cceficien

o

a
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RECOMENDAC TONES

Solo estaremos en condiciones de p1antear las medidas más a

decuadas para evitar o alternar 1as consecuencias derivadas
de 1a ausencia o escasez de Lluvia, cuando se disponga de un
só1ido conocimiento deI origen de éstas, conocimiento que
sól-o será posible cuando se cuente con una adecuada di-stri-
bución geográfica de estacj.ones y eI número suficiente de
e11as, y contando con un número de años de observación e1e-
vado "

Teniendo en consideración que los val1es costeños utilizan
é1 agua escurrida de 1as partes altas de Ia Sierra, convie-
ne así mismo efectuares tudios para eL mejor aprovechamiento
de este recurso hidrológico, por medio de 1a regulación en
unos casos y por aumento en otros de 1os volumenes o masas
disponibles "

Debe tener carácter primatorio J,a preparación de programas
de estudio para establecer los mínimos y máximos volumenes
reql]ericlos por los diversos cultivos de acuerdo a la zona
ecológica de ubicación, así como para mejorar Ios sistemas
de captación, conducción y distribución deI agua, ya que
tenemos por e-lenplo que actualmente en fa conducción de1 a
gua de riego en canales de tierra que son 1a inmensa mayo-
ría, se pierde deI 30 a1 50% de1 volumen"
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