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INTRODUCCION 

El presente trabajo se intitula ''Efectos de las llu 
-

vias torrenciales en las obras de Inaeniería Civil en la 
-

Carretera Central ",y nace en atención a los desastres na 
-

turales de 1,983. 

En conjunto, enfoca cuatro temas principales rela

cionadas poi¡ causa y efecto : El fenómeno de ''El Nifio'' , 

lluvias torrenciales, fenómenos de Geodinamica externa,y 

los efectos en las obras de Inaeniería Civil en la Carre 
� 

-·

tera Central. 

Partiendo desde ''El Nino" con sus variaciones perió 
-

dicas, y con la ayuda de datos estadísticos de temperatu 
-

ra, presión atmosferica, precipitación pluvial y vientos 

en la costa Norte, Centro y sur del Perú, llegó a la Ca-

rretera Central comprendiendo que las lluvias torrencia

les que en ella se producen tienen directa relación con 

las altas temperaturas del mar en el p.acífico Ecuatorial 

Oriental. 

El presente estudio mayormente está concentrado en 

la ''Zona Crítica'' de la Carretera Central, vale decir ,tra
-

mo Ricardo Palma-Matucana, ya que, los desastres natura

les generalmente se producen en este tramo que es de 36 K.!_
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lómetros. 

Por ser el río Rimac y sus quebradas tributarias fo 

cos y vías de transporte de huaicos y por tal motivo , 

causas de destrucción de pueblos, obras de Ingeniería 

Civil y desgracias personales, el presente estudio ha 

incidido más en el estudio de ellos, y dentro de las 

obras civiles, la carretera Central, por ser la más 
-

fectada y desprovista de obras de defensas en gran par-

te de su longitud, especialmente en la ''Zona Crítica''. 

Ya que el "Ferrocarril Central" transcurre, por lo Gene 
-

ral, paralelo y pegado a la Carretera Central, su com

portamiento frente a los fenómenos de Geodinámica Exter 
-

na, tales como huaicos, inundaciones, errosión, etc.,es 

similar a la de este, por lo gue en algunos casos, las 

recomendaciones que mo1estamente hago podrían servir pa
-

ra ambos. 

Agradezco infinitamente al Ing. Julio Kuroiwa por 

sus sabias recomendaciones para el logro del presente 

trabajo de investigación, y a mis profesores por sus i� 

valorables ensenanzas y consejos. 

Wilton Celiz Angulo.
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CAPITULO I. 

I. CAUSAS DE LAS LLUVIAS TORRENCIALES EN LA CUENCA DEL

RIO RIMAC. EL FENOMENO DE ''EL NINO'' 

1.1. ACCION DE LOS VIENTOS Y CONDICIONES ANORMALES 

EN EL PACIFICO ECUATORIAL ORIENTAL. 

Del movimiento de las nubes observados desde los 

sat�lites meteorológicos se dedujo que los vientos ecua

toriales durante 1,981 hasta junio de 1,982 fueron norma 
-

les¡ el nivel del mar en la costa occidental del Pacífi-

co estuvo más bajo que lo normal;la temperatura superfi 
-

cial del mar en la región ecuatorial del Pacífico estuvo 

normal en 1,981 y durante los primeros meses de 1,982.So 
-

lo a partir de mayo de este mismo ano,la temperatura se 

elevó ligeramente,mientras que la temperatura a lo largo 

de la costa peruana estuvo más fría que lo normal duran-

te los cinco primeros meses de 1982. A partir del mes de 

junio, las informaciones indicaron un calentamiento anor 
-

mal en la región ecuatorial del Océano Pacífico Oriental. 

El centro Nacional de .Análisis climático dP. Norte J.\rnéri-

ca, en Washington, emitió un diagnóstico Climático Espe 

cial que hace referencia a un calentamiento anormal en 

la región ecuatorial del Pacífico Oriental. En este do 
-

cumento se indica que en los meses de setiembre Y octu

bre de 1,982, las fluctuaciones climáticas a nivel glo-

1 
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bal han sido bastante anómalas. Los vientos del Este y

Sudeste en el Pacífico Ecuatorial Central no sólo se en 

centraban debilitados sino que estaban soplando de Oes-

te a Este, es decir, que habían cambiado de dirección 

en 180
ª

, situación que nunca antes había sido observada 

en el pasado. La temperatura superficial del mar en el 

Pacífico Ecuatorial Oriental ya había alcanzado valores 

alarmantes, extendiéndose hasta cerca la costa Norte del 

Perú y costa Sur del Ecuador. (5) y (8)

Por otra parte, dos barcos científicos de los Estados 

Unidos de Norte América, el Conrad y el Researcher,rea-

!izaron observaciones; el Conrad en el Pacífico Ecuato-

ria! Central y Oriental durante los meses de Setiembre 

y Octubre de 1982,mientras que el Researcher en el área 

del Pacífico Oriental, en noviembre. Ambos barcos en 

contraron aguas anormalmente calientes en sus rutas,así 

como la Terrnoclina hundida a profundidades nunca antes 

observadas.(5) 

Desde que se tiéne-i referencias a través de crónicas que 

han comentada anomalías sucedidas, se menciona que en 

1971 se presentó una situación ambiental con caracterís 
--

ticas parecidas a la ocurrida en 1982-1983, es decir,se 

observó gran cantidad de peces muertos en el mar y en 

las playas del litoral peruano, lluvias torrenciales en

las zonas Norte y Centro de la costa con los consiguie�

•

í 

1 

• 

I 

• 

J 

1 
¡ 
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tes danos materiales y personales. Por entonces, las 

mediciones del volumen de las precipitaciones pluvia-

les, temperaturas y presiones tanto en tierra como en 

el mar deben haber sido solamente referenciales.Iqual 
. 

-

mente se mencionan anomalías semejantes ocurridas en 

1891 y 1925-1926. (8) 

1. 2. DESCRIPCION E INTERPRETACION DEL FENOMENO DE '' EL

NI�O'' SEGUN EL DR. KLAUS WYRTKI. 

El Dr. Klaus Wyrtki, ocean6grafo de la Universi-

dad de Hawaii, afirma que ''El nino debe su origen a 

cambios de dirección de los vientos del Pacífico Ecua 

torial, que normalmente corren de Este a Oeste y Su-

deste a Oeste. 

Afirma que las fluctuaciones del viento aenerar1 una per-

turbación en el Océano que se prolonga como una onda 

hacia el Este. Esta onda al prolongarse va hundiendo 

la TERMOCLINA (La termoclina es el nivel en el mar 

que separa las aguas superficiales de mayor temperatu 
-

ra y menor densidad de las aguas profundas y más den

sas). Cuando la termoclina está profunda, la cantidad 

de aguas cálidas es mayor. (figura Na 1). 

El Dr. Wyrtki ha documentado las observaciones de los 

,., 

f. . . 

.· 

i 

1 

.• 

f 

1 

•. 

-
• 
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vientos, el nivel del mar y las profundidades de la 

termoclina en todo el Pacífico Tropical para el perío 
-·

do 1960-1978. Basado en estas infórmaciones explica 

que "El Nif\o" se inicia durante la transformaci6n de 

un sistema de circulaci6n atmosférica a otra. En el 

primer Sistema de Circulaci6n, los vientos del Este y 

Sudeste, en la regi6n ecuatorial del Pacífico, se in-

tensifican, as! como la Corriente Ecuatorial Sur que 

fluye de Este a Oeste, al Sur del Ecuador. 

El resultado de estas condiciones es la acumulaci6n de

aguas cálidas, el hundimiento de la termoclina y el 

aumento del nivel del mar en el Pacífico Occidental , 

mientras que la temperatura en el Océano Pacífico o-

riental, especialmente frente a la cos ta del Perú es 

baja. Esta condici6n de la atm6sfera y del Océano s e  

desarrolla lentamente y puede perdurar por variosai'\Os. 

(5), (8), (lOb) 
• 

En el Segundo Sistema de Circulación, los vientos del 

Este y Sudeste son débiles, la corriente Ecuatorial 

sur es lento, la ter�clina en el Pacífico Oriental se 

produndiza y la temperatura del mar es alta • Esta si 

tuación es típica en épocas de "El Nif\o". (figura Nº 

2) •

( 

:· 

. 
1. 

. r 

. 1 

. 1 

• 1 

t 
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1. 3. EL FENOMENO DE ''EL NINO ''

El D r. Pablo Lagos, científico del Instituto Geo-

físico Nacional, define al ''El Nifio'' como un fen6r11eno 

oceanográfico térmico, cuya característica principal es 

la elevación de la temperatura de las agt1as superficia 
-

les del mar en una vasta región del Pacífico :Ectta to-

rial Central y Oriental, bajo la acción de los vientos 

del Este y Sudeste, en una determinada época del año . 

(lOb). 

En general el fenómeno de ''El Nif\0 1
' se prese11ta todos 

los anos frente a la costa del Perú con semejantes ca-

racterísticas, unos más intensos que otros, a partir 

del mes de diciembre, para retirarse a fines de marzo 

después de tres meses de duración. Cuando el fenómeno 

es intenso como en el ano 1982-1983, suele adelantar 

su aparición y prolongar su estadía • 

En los últimos cincuenta anos, el fenómeno de ''El Ni-

no" ha ocurrido con cierta normalidad en doce oportu-

nidades, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940-1942, 1957,1958, 

1965, 1971, 1972-1973, 1975-1976, 1982-1983, siendo la 

de 1982-1983 la que mayor dano material y personal ca� 

s6,especialmente en las cuencas de la costa Norte del 

Perú, como Tumbes, Chira y Piura, donde los suelos por 

ser planos fueron afectados por inundación. 

·· . 
. . 

... ! 

l, . 

.. 1 

1 ' 

. r 
1 

. 

' 
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En los anos de 1936, 1937, 1938 y 1939 se diero11 tempe 
-

raturas muy al tas en Lima, especialmente en 1939 en quP.

o la temperatura récord alcanzó los 33.8 e: han pasado 

cerca de SO anos y la historia se repite ya que en el 

verano de 1982-1983 los termómetros marcaron en Lima 

una temperatura máxima de 32°c. . . .  - -. . . . ., . . . ' 
• 

Los meteorologistas han encontrado, sin conocer la 

causa, que ''El Nino••· llega en ciclos de 4 a 5 anos cau 
-

.sando alzas de temperatura en las aguas. Aunque po

cos de estos episodios duran más de un ano, casos de 

duración de dos anos se registraron en .1877-1879 y 

1940-1942 

LOs metereologistas notan alguna similitud inquietan

te entre el fenómeno de 1982-1983 y el episodio de 

1877-1879, caracterizado por similares efectos, como 

son lluvias torrenciales, inundaciones, huaicos, de-

susado verano de mucho calor y sequía. 

Estos cambios anormales de la atmósfera y el clima no 

fueron exclusivos del Perú, puesto que similares man! 

festaciones se presentaron en otros países Y contine� 

tes. 

Estas condiciones climáticas ocurren indudablemente 

en períodos de "El Nií'io", pero no con la mismas inte.!!, 

,, ' 
• 

. . 
: ' 

. t 

• 

• 
I· 

. ' 

1 
: 1 

1 
. ' 
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Cuando los vientos del Este y Sudeste se calman en el 

Pacífico Ecuatorial se produce pues la Corriente de''El 

Nifio'' cuyas aguas calientes ,que en un principio esta-

ban sostenidas por los vientos del Este en una vasta 

región del Pacífico Central Ecuatorial, fluyen lueao 

con movimiento lento hacia el Este, llegando a la cos

ta norte del Perú por lo general en el mes de diciem-

bre, de ahí su nombre de ''El Nif\o'' . (figura Na 4). 

Cuando este fenómeno se presenta con características 

propias ya conocidas, similares a anteriores eventos., 

decimos que el fenómenos de ''El Nifio'' es normal, pero 

cuando el verano es extrano intenso y prolongado y el 

mar llega sobrecalentada provocando cambios atrnosféri-

cos y climáticos secundarios, decimos que ''El Niño'' es 

anormal • 

Los investigadores oceanográficos han comprobado que 

este fenómeno tiene lugar en períodos completamente 1 

rregulares hasta ahora impredecible. Según su intensidad Y 

efectos no hay un fen6n1eno igual a otro y para dif ere.!2.

ciarlos se ha fijado una primera clasificación en mod� 

radas, intensos y muy intensos, según la amplitud Y 

profundidad de sus efectos. ''El Nif\o'' del período 1.982 

1983 fue muy intenso. 

•' 

1 

!' 



• 

• 
i' 
i·,
.

t 
1 

¡ 

i'

t 

. ,. i. ' 

-10-

Cuando el fenómeno de ''El Nif\o'' es normal, sus efectos 

climáticos y ecológicos son moderados y se siente qra--

dualmente de menos a más a lo largo de la costa y a 

nivel nacional. Este fenómeno tiene especial inciden-

cia en los valles costeros de los ríos Chira y Piura , 

donde el clima por lo general árido y seco se convier-

ten en clima tropical durante los meses de enero, febre 
-

ro y marzo. El valle del Rio Rimac también está bajo 

la influencia de este fenómeno • 
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Cuando el fenómeno de ''El Nino'' es anormal su efecto 

es a nivel nacional mediante lluvias torrenciales y 

sequías prolongadas como sucedió en el ardiente vera 
-

no de 1982-lYSJ. 

En el verano de 1982-1983 las lluvias torrenciales 

llegaron con bastante anticipación, causando grandes 

desastres naturales especialmente en los valles de 

los ríos Tumbes, Ch ira y Piura en la Costa Norte y en 

el valle del RÍO Rírnac en la costa central del País • 

Los danos en las obras de ingeniería civil fueron 

cuantiosas, especialmente en las vías de comunicación, 

puentes y obras de arte, campos de cultivo y edifica-

cienes tanto urbanas como rurales. Seqún los 
-

datos 

del Instituto Nacional de Planificación las pérdidas 
' 

sobrepasaron los mil millones de dólares. En 1983 el 

fenómeno de "El Nifl.o" fue muy intenso igual que el 

ardiente verano que se prolongó hasta el mes de agos-

to. 

1.4. EXPLICACION DEL FENOMENO DE "EL NI�O" 

El hecho de que solamente las aguas superficia -
• 

les del mar eleven de temperatura y bajen de densidad 

como lo demuestra la termoclina, nos induce a pensar 

que el agente calorífico no está en el fond o del mar 

,. . . 
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• 

sino en el cielo. Esto quiere decir que el culpable 

de este fer16meno térmico en el Océano Pacífico Orien 
-

tal es el Sol, ya que es el único agente calorífico 

en el ci·!lO con capacid.1d para elevar la temperatura 

del mar durante un largo período de tiempo. La ele

vación de la temperatura de las aguas superficiales 

del mar, as! como del aire se debe pues, a la influen 

cia directa que ejerce el sol sobre ellas. 

•• • ,...l.CT ..,.., • \ • . '-. • ' I • 

,.. . 
. . ' . - ,..,,. ... ...... 

Durante el aoo,en pJ. Océano Pacífico se oriainan con se -
-

cutivamente dos Sistemas de Circulación de vientos a 

la cual se refiere el Dr. Klaus Wyrtki. El • primer 

sistema de circulación de inicia el 23 de marzo y 

termina el 23 de setiembre, el segundo sistema de cir 
-

culación de vientos se inicia el 23 de setiembre y 

termina el 23 de marzo del ano siguiente • 

En el primer sistema de =irculaci6n, los vientos del 

Este son fuertes en el Trópico de cáncer, es decir , 

en el paralelo 23°21• Latitud Norte y débiles en la 

costa sur del Perú. 

En el segundo sistema de circulación, los vientos del 
• 

Este y Sudeste son fuertes en el Trópico de Caprico! 

nio, es decir, en el Paralelo 23°27' Latitud Sur Y

débiles en el Pacífico Ecuato�ial, vale decir, en la

.. 
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Costa Norte del Perú. 

Paralelamente a estos dos sistemas de corrientes de 

vientos, se forman dos sistemas de corrientes marinas,

respectivamente (Figura Nª 5). 

Cada sistema de corrientes marina, a la vez, están con
-

formadas de dos circuitos de corrientes marinas,la del

Norte y la del Sur. 

En el Primer Sistema de corrientes Marinas, de marzo a 

setiembre, el Circuito de Corrientes Marinas del Norte 

tiene un movimiento circular en sentido horario y está 

limitado por los vientos fuertes del Este-Oeste y los 

contornos continentales de Asia y América del Norte. El

Circuito de Corrientes Marinas del Sur tiene un sentí-

do anti-horario y es más amplio que la del Norte y es

tá limitado por los vientos fuertes del Este-Oeste y 

los contornos continentales de América central, Améri-

ca del Sur y Oceanía. Este Circuito del sur se carac-

teriza por tener aguas f�ías como consecuencia de co

rrientes frías como la de Humboldt,que en esta época 

del ano, marzo-setiembre, llega hasta la costa .Norte 

del Perú trayendo gran cantidad de peces de aguasfrías

como la anchoveta. (Figura Nª Sa) • 

El 23 de setiembre, cuando los rayos solares perpendi-

1 : ' 
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culares cruzan la línea Ecuatorial de Norte a Sur, se

inicia el Segundo Sistema de Circulación de corr.ien�

tes Marinas en el Pacifico y simultáneamente se • • 

1n1-

cia el fenómeno de ''El Nino''. Entonces, el Circuito 

de Corrientes Marinas del Sur se reduce y con ella 

la corriente Fría de Hun1boldt se retira más hacia el 

Sur (Fig. 6). En cambio, el Circuito de corrientes 

Marinas del Norte se amplia hacia el Sur llegando al-

gunas veces hasta la costa Sur del Perú y Norte de 

Chile. como los vientos ecuatoriales comienzan a 
-

narse cada vez más débiles a medida que los rayos so-

lares perpendiculares de trasladan hacia el Paralelo 

23°21• Latitud Sur, las corrientes mari�as en elEcua 
-

dor Geográfico son más débiles. Esto ayuda a que se 

forme en el Pacífico Ecuatorial Oriental una extensa 

zona de aguas tranquilas ubicadas en una gran bahía 

continental conformada por las orillas costaneras del 

Norte del Perú, Ecuador y parte de América Central ' 

por donde las corrientes marinas del norte no llegan 

a pasar sino débilrne�te: Estas aguas del mar así .�ns 
-

tituidas reciben una fuerte incidencia de los rayos 

solares que por esta época del ano caen perpendicu -

larmente sobre la superficie del mar (figura NQ 5b) , 

en primera instancia entre los meses de setiembre Y 

diciembre, cuando los rayos solares perpendiculares 

se desplazan entre el Ecuador Geográfico Y el

lo 23º21• Latitud sur y en segunda instancia,

Par ale 
-

entre 

1 ! 

1 

1 • 
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los meses de diciembre y marzo, cuando los rayos sola

res perpendiculares se desplzan del Paralelo 23º
21• La

-·

titud Sur al Ecuador Geográfico. En este ciclo sube 

la temperatura del aire y del mar, baja la densidad <lel 

aire, y los rayos solarea queman con mayor intensidad, 

a lo largo y ancho del Pacíf!cio Ecuatorial Oriental. 

A partir del 23 de marzo, el fenómeno de ''El Nif1o ''tien 

de a desaparecer gradualmente de la misma forma como , 

apareció, ya que su� aguas r que hasta entonces permane 
-

cen tranquilas, comienzan a moverse siguiendo la misma 

dirección que la de los vientos del Este y Sudestd.Lds 

aguas calientes de esa zona comienzan a desaparecer gra 
-·

dualmente por acción de los vientos del Este y Sudeste 

y por la influencia de la Corriente Fría de IIurnboldt , 

que nuevamente hace su presencia por esta zona fo=ma�-

do parte del Circuito de Corrientes Marinas del Sur 

que son muy frías por arrastrar aguDs polares de la 

Antártida. La fu�rte influencia calórifica de los ra-

yos solares perpendiculares se alejan también de esta 

zona para trasladarse, aho=a,hacia el Norte del Ecua-

dor Geográfico. (Fig. 6) •

1. 5. MANIFESTACIONES DEL FENOMENO DE ''EL NI�O'' 1982 ·-

1983. 

En 1982-1983, la Corriente de ''El Nif\o'' se adela.!!, 

-. 
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tó y apareció en la primave�a, cuando la presión atmos� 

férica en el extremo Oeste del Pacifico comenzó a alzar 
-

se, mientras que la presión bajaba a lo largo de las 

costas de América. L3 diferencia de presión resultante 

redujo la fuerza de los vientos, tornándolas débiles • 

A medida que las presiones del aire cambiaban e� altiba 
-

jos a lo anc�o del Pacifico, los vientos no solarne�te , 

se debilitaron sino que comenzaron a soplar en sen ti-

�o contrario, y las aguas templadas y superficialea del 

mar sostenidas hasta entonces por estos vientos, comen-

zaron lentamente a correr ·:ie Este a Oeste hacia las cos 
-

tas del Perd. En el mes de mapo de 1983 la temperatura 

registra,ja en algunas áreas del mar fue de 89aF, (49.44QC ')· 
. 

es decir 110F arriba de lo normal en un "Nino'' normal 
, 

qu� es el mayor incremento en 100 

4) •

· anos· . {Fig. # �g 

Autoridades peruanos estiman que las aguas sobrecalenta 
-

das del mar han destruido cerca de la mitad de la pesca 

comercial del país. Viento�, olas y tormentas afecta 

ron la costa norte y centro del Perú, mientras que el 

Departamento de Puno, simultaneamente soportaba una 

cruel y prolongado sequía. 

El país entero sP. conmovió ante los desastres naturales 

que ocasionaron pefdidas materiales por un valo� de Mil 

millones de nólares, según datos del I11sti tuto Nacio-

1 
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nal de PLani.ficación. En el Norte y centro de la costa 

peruana llovi6 más de lo acostumbnado causando grandes 

pérdidas materiales y personales por efecto de inunda

ción, erosión, huaicos, etc. En la Cuencia del Río Rí 
-

mac, específicame�te en·tre el Callao y el distrito de 

Matucana y a lo largo.del Río Rímac, los danos causa-

dos por las precipitaciones pluviales fueron produci -

das por deslizamientos, huaico, sedimentación, represa 
-

miento, desborde, inundación, erosión de riberas soca-

vamiento, filtración, derru1nbe y desprendimiento de ro 
-·

cas, donde las vertientes resecas, removidas y rneteori 
-

zadas, cedieron ante la arremetida de las lluvias to-

rrenciales, avenidas y torrenteras. 

Contrariamente, Puno soportó la sequía más severa de 

los últimos 45 anos; el Laqo Titicaca perdió agua por 

evaporación del orden de 30,000 millones de metros cú-

bicos, es decir, un volumen igual al de todos los ríos 

de la costa durante un ano, sin embargo estos 30 kjl6-

netros cúbicos de agua de pérdida por evaporación son 

apenas el 3% de la masa to�al del laqo que es de 1, 000 

kilómetros cúbicos.(S)La incidencia de la sequía sobre 

la ecología punefia fue tre1nen'3a; las cosechas se · per-:

dieron en su totalidad, y los campesinos emigraron ha-

cia las ciudadas grandes, especialmente hacia Lima. En

el mar, la corriente fría de Humboldt se quedó rezaga

da hasta el mes de agosto por la que la pesca sufrió 
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un duro golpe; y el verano que fue ardiante y sofocan·te 

se alargó también hasta agosto. 

'l'odo hace indicar ql1e los f en6rnenos más intensos, impac 
-

tan directamente con mayor nitidez en las zonas Norte y

Centro de la Costa del.Perú, así como en el Sur del 

Ecuador. (5), (8), (9)

1.6. INFORMACION METEOROLOGICA. 

Gran parte de la información meteoroloqíca, corres 
-

-· 

pondió a la registrada en catorce estaciones costeras 

(Figura NO 9) de las cuales existen cuatro paráme�ros , 

a saber : Temperatura, precipitación, presión atmosfé-

rica y velocidad del viento. 

Estas estaciones son las siguientes: 

Estación 

- Puerto Pizarro

- Tumbes

- Talara

- Chiclayo

- Puerto Chicama

- Trujillo

- Chimbote

- I .. Don Martín

Latitud 

03
º

3o•s 

03
°

33'5 

04
°

34'5 

06
°

47'S 

01
º

42•s

oa
º

os•s

o9
°

oa•s

11
º

u1•s

Longitud 

ao
0
2e• w 

80
°

23' W 

81 
°

16' l\f 

79
º

50• W 

19
º

2s' iv 

79
°

06' W 

78 ° 31' �v 

7 7
º 40' Tv 
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Estación 

- Callao

- Pisco
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Latitud 

12
°

oo•s

13
°

44'5

- San Juan de r1arcona 1sº20 • s

- P\tnta Atice

- Punta Coles

- Tacna

16
°

14'5

11
º

42•s

18
°

03'S

Lonti t11d 

11
°

01• W 

76
°

1.3
' 

W 

1s
º

oH' w 

73
°

42' �v 

11º23• W 

70
°

16' W 

Asimismo, para el trazado de las isoyetas en una atea 

que va desde la cuencia del Río Tumbes a la de l Rio 

Virú, se han utilizado 150 estaciones (figura NQ 10") 

· ( 9c) •

1. 7. ANALISIS DE LA INFORl1ACION

1.7.1. TEMPERATURA. 

La anomalía térnica, vinculada al :enóme-

no de interacción océano-atmosfera de 1982-1983, se cla 
-

sifica como una de las más intensas que hayan ocurrido 

en la región de la costa Norte y Centro del Perú. La 

temperatura de l aire inició un · ligero incremento en 

julio de 1982. Este incremento fu� gradualmente in-

tensificándose, haciéndose muy notable durante la se-

gunda quincena de noviembre de 1982, donde superó man! 

festaciones seme jantes ocurridas en los anos de 1972 -
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1973 y 1976-1977 (cuadro Na 1) 

La anomalía térmica en la costa peruana, se ha registra 
-

do con mayor intensidad en la zona central de la costa 

(Fig. 11) y esto es atribuido a que en la costa norte 

normalmente las temperaturas son relativamente más al-

tas que en el Centro y Sur, as! tenernos que la zona co3 
-

tera más afectada por las altas temperaturas ha estado 

comprendida entre los paralelos 07°Latitud Sur y 15° La 
-

titud Sur. 

Entre Talara y San Juan, la temperatura media mensual 

osciló entre !os 2.9°c y 1.1
°
c, sobre sus valores norma 

-

les, entre los meses de diciembre de 1982 y mayo de 

1983. La anomalía térmica �e observó con intensidad sis 

nificativa desde noviembre de 1982 a julio de 1983, ini 
-

ciándose un decre�imiento rápido, aproximándose.a sus 

valores normales entre noviembre y diciembre de 1983 • 

(9c) 

1.7.2. VIENTOS EN SUPERFICIE 

Los vientos en la costa peruana, han prese� 

tado una dirección de componente Sur, es decir parale-
• 

lo a su dirección que normalmente tienen, exceptuando 

en Talara que desde marzo de 1982 varió a SE (Figura Nº 

12). 
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En cuanto a su velocidad, en la zona no�te se oaserv6 

ur1a disminución desde agosto de 1982, la misma .· .. quP

progresivamente fue descendiendo hasta abril de 1983, 

teniendo valores de casi un nudo en Talara, contra ca 
-

torce nudos que es la velocidad normal para ese rnes , 

luego se iniciado un progresivo retorno a su normali-

dad. 

En Chimbote, se observó una disminución de la veloci-

dad del viento desde mayo de 1982 de casi cinco nudos 

debajo de su valor normal, esta diferencia se ha man-

tenido casi estacionaria hasta mayo· de 1983, a :  par-

tir del cual rendió paulatinamente a normalizarse. 

En el Callao, se incrementó 1a velocidad del vie�to en. 
-

tre uno y cuatro nudos sobre sus valores normales, en 
-

tre junio de 1982 y setiembre de 1983, tendiendo a· 

normalizarse a partir de octubre. 

En San Juan de Marcona, se observó un increme11to de 

la velocidad del viento desde diciembre de 1982, esta 

anomalía se presentó con uno y dos nudos de dif ere11 -

cia sobre lo normal entre enero y febrero de 1983 re� 

pectivamente, volviendo de nuevo a un nudo sobre lo 

normal entre marzo y abril, luego a dos nudos sobre 

su valor normal entre mayo y junio de 1983, para rior-

mal izarse en julio: desciende a un nudo sobre st1 va 
-·
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lor normal en agosto y vuelve a tener a subir un nudo 

en setiembre, tendiento a normalizarse en octubre de 

1983. (9c). 

1.7.3. PRESION ATMOSFERICA EN SUPERFICIE. 

La presión atmosférica en la región de la 

costa, inició un ligero decremento en junio de 1982 

(cuadro NQ 2). Este decremento se intensificó des-

de noviembre de 1982 hasta julio de 1983 particular 
� 

mente en las zonas Norte y Centro, acusando un valor 

ligeramente negativo en la zona Sur (Figura NQ 13). 

En Talara, la presión atmosférica sufrió un descenso 

en setiembre de 1982,esta depresión fue gradualmente 

bajando hasta enero de 1983 donde sobrepasó dos hecto 
� 

pascales.Entre marzo y abril la desviación negativa 

, 

disminuyo a .un hectopascal con respecto a su valor 

normal, para volver a descender nuevamente a dos hec-

topascales entre abril y julio de 1983, tendiendo a 

normalizarse en agosto 1e 1983. 

En Chimbote, la presión inicio su decenso en octubre 

de 1982,conservando esa tendencia hasta enero de 1983 

para entonces se registró una presión de dos hectopa� 

cales debajo su valor normal. Luego entre febrero Y 

marzo tiende a subir ligeramente hacia su valor nor-
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mal, haciendose más notorio entre mayo y junio para 

llegar a su normalidad en agosto de 1983. 

En el Callao, se observó el inicio de la anomal�a en 

mayo de 1982, esta anomalía fue gradualmente in ere 
-

mentandose para superar los dos hectopascales e11 e11e 
-

ro de 1983. Este valor siguió estacionario hasta ma 
-

yo, cuando se 1ncrerne11tó nuevamente, llegan,Jo a tres 

hectopascales e11tre Junio y julio, normalizándose en 

una evolución rápida en agosto de 1983. 

En San Juan de Marcena, la presión atmosférica sufre 

un descenso en octubre de 1982, prosiaui�ndo esa ten 
., 

-

dencia con ligeras variaciones hasta julio de 1983 . 

La depresión alcanzó sus valo=es máximos entre no-

vi�mbre de 1982 y mayor de 1983, sin l.legar a supe-

rar 1.5 hectopascales con respecto a sus valores nor 
-

males. (9c) 

1.7.4. DISTRIBUCION DE LAS PRECIPITACIONES. 

Las precipl tac iones plu,riales se rnani ·-

festaron con especial significación en la Costa No�-

te, superando todos los registros con que se cu�nta 

(figura NQ 14). De noviembre de 1982 a setiembre de 

1983, las precipitaciones ocurridas en Tumbes fuer-

ron 29 veces más de lo normal; en Talara 226 veces 
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más; en Piura 62 veces más y en Chiclayo 8 veces más 

de lo normal (gráfico Nª 1). Cabe destacar aue 
- des 

-

de el 4 de enero de 1983 hasta el mes de mayo del 

mismo afto, las lluvias se presentaron en forma con-

tínua en esta zona, disminuyendo su frecuencia en 

• 
junio y retornando a su normalidad en el mes de Ju-

lio. (cuadro Nª 3) • 

Los valores normales, fueron largamente superados , 

así tenemos que en Tumbes, el promedio para ma�zo no 

superaba los 47.0 nun., pero en 1983 las lluvias to-

rrenciales superaron los 500.0 mm., en febrero tota-

lizaron más de 557.0 nun. y en mayo 1242.0 mm.

En Piura, ocurrió lago pareci 1Jo; normalmente el 1nes 

más lluvioso es marzo, y el promedio no supera los 

17.0 mm., pero en 1983 superó los 400.0 mm. totali -

zando en abril 653.0 nun., esto corno refere11cia, pues 

las preclpitaciones en Tumbes y Piura se consideran 

las más intensas que existen registros. 

Las precipitaciones se presentaron con menos intensi 
-

dad y frecuencia de La1nbayeque hacia el Sur de la oos· · 
-

ta, pero causando significativos danos, pues estas 

zonas no están preparadas para afrontar precipitacio 
-

nes intensas ni moderadas. 

•
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En la zona Central y Sur de la Costa, las precipitacio 
-

nes fueron menores, aunqu� en las partes media de las 

cuencas de los ríos de la costa Central, cspecíficarne11 
-

te en la Cuenca del Río Rírnac, fueron intensas y en 

la zona Sur se prese11taron en localidades muy próximas 

al mar en cantidades e11tre moderadas y ligeras. 

En la región de la Sierrd, las precipitaciones se ob-

servaron con irregularidad, pero fueron mayores a sus 

normales en el Norte·, variables en el Centro y def i -

cientes en la Zona Sur, donde tuvo características de 

seguí.a como ocurrió e11 le departamento de Puno. (cua-

dro Na 4) ( 9c) • 

D.l. Precipitaciones r.1áxi1nas en 24 horas (mm.) 

En la zona Norte entre los meses de enero y abril 

de 1983 se registraron las máximas precipitaciones en 

24 horas (gráfico Nª 1) . 

I' 

1 

I: 
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PRECIPITACIONES PLUVIALES OCURR IDAS EN EL EXTREMO NORTE DE LA COSTA DE NOVIEMBRE 1982 

A SETIEMBRE 1983 CON RESPECTO A SUS NORMALES (mm.) 

CUADRO NQ 3 

MFS 

ENEIO 

Er:SRf:(O 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

� 

!:iEI'I�1BRE 

·torAL

.. 

'JU.18ES 

1983 Nor11aJ 

353.9 21.4 

557.1 25.8 

514.2 46.7 

530.0 32.8 

1242.8 3.7 

550.3 0.2 

118.3 0.4 

o.o 0.7 

0.3 o.o

3866.9 131.7 

�wm. 

TAi.ARA PIURA OllCIAYO 

1983 Noiittal 1983 Nonnal 1983 NoI11al 

167.1 0.1 408.0 5.6 37.1 7.3 

167.0 0.5 204.0 8.2 3.0 2.5 

296.0 5.5 431.0 17.0 53.0 10.7 

400.0 o.4 653.0 4.3 as.o 2.7 

408.0 o.o 512.0 0.1 35.0 o.s

217.0 o.o 178.0 o.o 13.0 1.0 

0.3 o.o o.o 0.8 o.o 0.1 

o.o 0.7 o.o o.s o.o o.s

o.o o.u o.o O.ij o.o 0.7 

1655.4 7.2 2386.0 37.6 226.1 25.8 
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P.REk!IPITN:I� �"'""'' , • 1

CU'-\DRO NQ 4 

MES 

t1::BRF:FO 

MARZO 

ABRU, 

'!\-JfAL 

aBl) 

1982-83 NOnnal 

104.9 75.9 

63.6 125.1 

100.0 141.5 

82.4 140.2 

46.l 101.4 

8.3 57.0 

405.3 642.1 

S�t. 

- - - _.. -- -- - -

™ IA SIERRA SUR F.N IA M1PORADA 1982-1983 Y SUS OORMMES 

EN 11111. 

1982-83 NOntal 

118.9 49.7 

17.5 90.l

52.4 118.1 

102.8 105.4 

27.7 98.9 

40.0 31.9 

359.3 494.6 

�PA 

1982-83 ?btttal 

2.9 0.9 

5.4 4.3 

o.o 31.1 

o.o 46.3 

o.o 23.3 

o.:.) 0.4 

8.3 106.3 

--'"<roe - --.... . -- - -.. -. - - - - -
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• 

( VIENTOS 
ALISIOS 

DIITIIIUCION DE LAS COllllll:NTES MARINA EL PIOFICO 
CUANDO LOI VIENTOS ALISIOS SOPLAN CON MAYOR FUERZA 
&N EL TIIOl'fCO DE CAl'IIICOltHIO. 
EL NINO • IIIICA EN UNA ZONA DE TRANQUILIDAD 
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CUADRO N9 8 

MES 

ESTACION 

TUMIES 

TALARA 

atlCLAYO 

TRUJI LLO 

QtlMBOTE 

CALLAO 

PISCO 

SAN JUAN 

TAC•A 

' 

.IUN. 

0.1 

JUL 

'-; • � ·, !, l- V ---=; ••.' • - �. 
.... .. . . ,·· ,. � 

S DE LA ....... ATMGIFERICA REIU:IOA EN LA CD8 IA DEL PERU (lt ,.., 

1ee1- INI 

AID. SET. OCI. f#IN. DIC. ENE. FEB. ...... AIR. MAY ,.Jlll. JUL. 

-0.1 -o.e -0.1 -1.1 -, •• - 1.4 -2., -,.e -o.• -,.o -2.0 -. •• -2.0

O·I -0·1 -0.6 -O.t -o.t -2·' -1 ·• -2�1 -1 • 7 - 1  • I -1 ·7 -2· 9 -i·2 -2 •I

A80· SET· OCT· 

0.4 -0·1 0·3 

o.o 0· 2  -0·2 

-0.4 -1.0 -o .1 -o.e -o.s - 2.1 -,. 1 -2.1 -1.3 -0.9 -1. 8  -2. 8 -2. 5 -· •• -0. l 0.3 -O .3 

-o. 9 - 1  • 1 -o.9 -a.o -1.3 -z.4 -2 •• -2. 1 -2 ·2 -1. 1 -5.0 -3·7 -2 ·9 -2 ·5

0.4 -o. 1 -0.5 o.e -0.2 --1.J -1.3 -2.2 -1.2 _, .2 -· ·• -3.' -2.0 -1 • ,

-o.a -1.2 -1.J -o.a -o.• -2.2 -2.1 -2.e -2.0 -1.1 -2.J �., -2.5 -···

-0.1 -1 •• -1 .5 -1. 1

o.o -o.4 -o.s -o. 1

o.s -o·• -o.a -o ·7

�EWt.MWI 

-•·• -2.3 -2.0 -2.a -e.o - 1.4 -2.2 -J.3 -e. 9 -2.4

o.o - 1.1 -0.4 -1.2

-1.0 -2·8 -2·5 -3.4

-o.& -0·9 --o. 5 -1.2 -O· 7 -O .7

-2.1 -, .3 -, . 5 -2 · 1 -,. 3 -0.4

-, • 2 O ·I -0·3 

o.a 1 .4 0.4 

o. 1 0.1 -o. 1 

o.o o.o -0. 6 

0.1 ,. o 0.4 

1.4 2·5 3.0 
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CUADIIO Ir t. 

MES 

ESTAQON 

PTO. PIZARRO 

TUIIIIES 

TALARA 

OflCLAYO 

PIO. OflCAMA 

IRlUILLO 

OtlMBOTE 

L DON MARTIN 

CALLAO 

PISCO 

SAN JUAN 

PTA. ATICO 

PTA. COLES 

TAC NA 

IAI DI LA TIIINIIATUIIA •0tA DEL AIIIC 111 LA 

COSTA DIL PI RU (• C ) 1982 - 1911. . 

JIA JUL. AGO. Sf. t.. OCI. � DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MA" JUN. JUL. 

-o.• 0.4 -0.1 o.a 1 .9 a., 1:, ,., 1., 1.1 1.1 a.a 1.2 a.e

-0·1 O·I -o.a 0·7 ,., z., l •7 o.e O·I O•O O•I O•I 2-0 2·8 

o.a • •• ••• ,., l·I 4.4 4.4 a.e 1.4 a.a s .• 4.4 e.a a.a 

o.s o.a o.e 1.4 2.1 4.0 e., 4-1 a., a., ,.o e., e.e 4.1 

o.e O·I o., 1.0 , .e 1·7 ,., N 4.9 4-1 --- e., ,.o 4. 1

o., o., , .o 1.1 l·I a.a 4-1 1-4 4.e 4.7 e-e 7.7 ,.e 4-8 

-0·1 0.1 1.1 1 .a 1 .8 1.1 u 4.9 4.1 4.1 ,.a e.a ,., 1.9 

o., O·I 1 ·O •. , a.o l·I M l•I 4·1 4•1 l·I --- e.a 1·8 

o.e o.e 0.1 , .e , .e 1.1 4.1 4.1 4.1 4.1 1.7 -·I ,., 4·1 

0·7 O·I l•I l ·4 l ·7 a.a 4·1 4.1 4.1 1.1 4.1 1-1 e.e M 

o.-a -o.a 1.4 •. , ,., 2.1 a.e a.a 1.2 a.e 1.1 a.7 4.1 1.1 

0.2 , .o 1.4 2.1 a.o 1.2 1.1 a.e a.e a.e 1.e a.1 a.e a.1 
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CAPITUI,LO I I 
. . 

2.0. LA CUENCIA DEL RIO RIMAC 

La cuenca del río Rimac se ubica en el flanco Oes·. 
-

te de la Cordillera Occidental Central de los Andes 

Peruanos y forma parte de la vertiente oriental .� del 

océano Pacífico. 

La cuenca Torrencial del Rio Rimac, es una porción de 

territorio en for11,a de una boj a extendida, limitada� 

una línea de cumbres andinas. Las lagunas y quebradas 

que en ella existe dan origen y conforman al río Rí-

mac, principal colector de la Cuenca. 

Esta limitada : por el Este, por la línea de Cumbres ne 
-

vadas de Antina, Pucacocha, Juracocha, etc., picos que 

conforman la parte Ce11tral de la Cordillera Occidental 

de los andes en el Perú; por el Norte, con la cuenca del 

río Chillón; por el Sur, con la cuenca del río Lurí�, y

por el Oeste, con el océano Pacífico (figura N� 15) 

(plano Ng 1) 

Geopolíticamente esta ubicado en el departamento de Li 
-

ma, y esta comprendida entre las siguientes coordenadas 

geográficas: 
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11
°

36'15'' - 12°
10•30•• Latitud Sur.

76
°

04'00'' - 11
º

u1•1a•• Longitud Oeste (2) 

Tienen una longitud en línea recta de 110 Km., un ancho 

promedio de 30 km. y una área de 3890 km2. 

En la cuenca del río Rímac existen dos valles importan 
.... 

tes : La del Río Rímac, y la del Río Santa Eulalia de 

145 y 66 kms. de longitud respectivarnente;las aguas de 

estos dos ríos convergen a la altura del poblado de Ri 

cardo Palma. 

A lo largo del Valle del Río Rírnac se extienden dos prin .... 

cipales vías de comunicación : La Carretera Central y 

el Ferrocarril Centrai que comunican a Lima con la Sie-

rra Central, Selva Central y viceversa. La primera ern-

palma en Tinge María con la Gran Carretera marginal de 

la Selva. 

l r La cuenca del río Rímac esta definida por las siguien-
1 ' 

1 1 

I tes características : 

r 
' 

2.1. CONO DE DEYECCION. 

El cono de deyección del Río Rímac, constituyetma 

llanura aluvial cubierta por material de acarreo, tran�

1 Í Muestra una topografía en su mayor
portado por e r o. 
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parte plana y localmente co11 algunas lomas y montes is-

las. 

Tiene la forma de un abanico triangular cuyos vért.lces 

están en Nana, Morro Solar y la Hacienda Bocanegra. so 

bre esta llanura aluvial el río ha sufrido divagaciones 

y cambios de curso periódicos en diferentes épocas geo 
-

lógicas, hasta alcanzar su actual posición, constituyen 
-

do así, en st1 conjunto, el colchón aluvi6nico sobre el 

cual está fundada la Ciudad de Lima Metropolitana.(2) 

Este cono deyectivo, se desarrolla a lo ancho de la fa·· 

ja cestera, limitada al Oeste por la orilla oceánica, y

el Este por una cadena tle cerros bajos pertenecientes a 

los primeros contrafuertes andinos, con un ancho proma-

dio de 30 kilómetros. (2) 

2.2. ZONA DE LOMAS Y MONTES ISLAS. 

contiauas a las estribaciones de la Cordillera Oc -
-

cidental se encuentra la zona de lomas y montes islas , 

que presentan un relieve más bajo, subordinando su topo 
-

grafía a los mantos de arena que muchas veces los cu-

bren. 

Se consideran dentro de esta unidad, las lomas y cerros 
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de : San Cosme, San Pedro, San Cristobal, Morro Solar, 

El Pino, La Regla, Los cerros de Zárate y San Juan de

Lurigancho, de Villacarnpa, de la UNI, de Comas, de la 

Malina, etc., en cuyas laderas se han levantado nu -

cleos urbanos de modesta condición mediante el sistema 

informal de construcción de vivienda. Estos núcleos 

marginales son originados por el creciente éxodo de 

personas del campo hacia la ciudad, especialmente de 

! 1 la Sierra. 
! 
1 • 
• • 

1 ' 

j • 

1 : 

1 

' 

2.3. ESTRIBACIONES DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL. 

Esta unidad comprende a la cadena de cerros ba

jos, los cuales están constituidos en gran parte por 

el batolito de la costa, extendiéndose por ambos lados 

de los valles y quebradas , aumentando progresivame�te 

de altitud y relieve (2). Como testigos, están los 

cerros de Chaclacayo, Chosica, Ricardo Palma, etc. 

! 

Í 2.4. VALLES Y QUEBRADAS. 
' ' 
1 
' . 

1 

1 

i 

1 . 
1 

• 
1 

1 

1 

Los valles y quebradas nacen en la divisori.a con 
-

tinental y forman a través del altiplano y flanco occi 
-

dental andino grandes canales de desague, disenando el 

patrón de drenaje de la Cuenca, como resultante de la 

erosión por procesos y agentes geomorfológicos. 

¡ 
; 
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En el altiplano, destacan los valles en ''U'' y las lagu

nas. En el flanco occidental andino la sección trans-

versal presenta un perfil típico en ''V'' ancho y abierto

en la parte alta, y encanonado en la parte baja, de la 
-

deras empinadas y abruptas. (2)

¡· En el valle , se exponen terrazas a diferentes niveles, 
1 1 
1 

I '
1 

que están generalmente ocupadas por los pueblos de la 

región. Dentro de estas áreas existen zonas sensibles, 

a los fenómenos de geodinárnica externa como : desliza -

n\ientos, derrumbes, inundaciones, huaicos, erosión soca 
-· 

vamiento, rodadura de rocas, etc., y anadiendo la ac-

ción del hombre como aqente modificador • • 

2.5. ALTIPLANICIES. 

Esta forma de topografía se ubica en el sector Es 
-

te de la Cuenca. Presenta un relieve rnoderatlo, con for 
-

mas topográficas de tipo modelado glaciar y fluvio-gl� 

ciar, integrado por pam pas , colinas y cadenas de ce-

rros suaves, cuya altitud va ascendiendo progresiva -

mente desde los 4,000 m. hasta la divisoria continen -

i tal. En esta morfología existen ríos y quebradas, al-
!

gunas ellas, con típico modelado glaciar, destacándose 

valles con secciones típicas en "U", y lagunas escalo·-

nadas. ( 2) 

l 
l 
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La estabilidad natural es buena, sufriendo alteraciones 

locales por la actividad del hombre. 

2.6. DIVISORIA CONTINENTAL 

Corresponden a las máximas elevaciones que consti 
-

tuyen el límite entre cuencas del Pacífico y el Atlánti 
-

co, cuya morfología es netamente glaciar. Las laderas 

muestran pendientes pronunciadas,llegando a ser vertica 
-

les en algunos casos. Se caracterizan por presentar ca.; 
-

quetes glaciares en franco retroceso, con nieves perpe-

tuas que solo se circunscriben a los nevados de Antico-

na (Ticlio), Nudo Shullcon, Cashoe, Yanaulla, etc. (2) 

Se considera inestable en condiciones naturales y baJO· 

la acción del hombre, predominando los procesos erosi -

vos físicos a causa de la influencia climática. (2). 

2.7. AREA TOTAL DE LA CUENCA.(A) 

Se considera a toda el área del terreno cuyas pre 
-

cipitaciones son evacuadas por un sistema común de cau-

ces, constituida en este caso por el Río Rímac y sus 

tributarios, comprendida desde la divisoria de aguas ' 

hasta su desembocadura en el mar. (2) 

A = 3,890 Km2. 
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2.8. AREA DE LA CUENCA DE RECEPCION. (Ac) 

Es el área de la cuenca hidrográfica donde ocurre 

• 

la mayor cantidad promedio de precipitación y está dcter 
-

minada desde la estación de afo�os de Chosica a��as arri 
-

ba. (2) 

Ac = 2,170 Km2 

2.9. AREA DE LA CUENCA HUMEDAD. (Ah) 

Es la superfi�ie de la cuenca hidrográfica, que 

comprende todas las zonas cuya precl.pitación media anual 

está por encima de los 250 mm/ano. (2) 

Ah = 1 , 2 4 5 Km2 • 

1 

t 
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CAPITUI,0 III 

3. EL VALLE DEL RIO RIMAC.

El valle del Río Rímac se inicia en las azulejas la 
-

gunas glaciales del nevado de Ticlip a 4,900 msnm. y 

tiene una longitud en línea recta de 110 Kms. hasta el 

mar en el Callao. (2) 

Al comienzo se muestra amplia y pródiqa de verdes pasti 
-

zales de ichu formando un silencioso paisaje glacial 

pt1neno, para luego aguas abajo, estrecharse y profundi. -

zar se en forma de ''U''. 

Más abajo, el valle se estrecha más y forma con sus la-

deras y el cauce del río una sección en forma de ''V'' • 

(2) 

El valle, se angosta en el ''Caf\ón del Infiernillo'', se 

amplía un poco en San �1ateo y se angosta en Tambo de Vi 
-

so; luego se ensancha en el sector de Matucana y siaue 

así aguas abajo con pendJ.ente fuerte hasta el Sector 

Puente San Juan. A partir de este punto, el valle se 

abre ligeramente y muestra una sección trapezoidal cuya 

base menor lo forma el cauce del Río Rímac, a cuyas ori
-

llas se hallan los poblados de Ht1yupampa, Surco, Torr1a

rnesa, cocachacra, Coreana, Cupichi, Ricardo Palma, Cho-

1 
! 

; 
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sica y Chaclacayo. 

De Chaclacayo aguas abajo, el Valle del Rímac, se amplía 

en verdes sembríos de hortalizas y en ella se ubica los 

núcleos urbanos de �ana, Morón y Vitarte. La pendiente 

casi nula de esta zona baja facilita que en época de ave 

didas del Río Rímac se produzca11 i�undaciones en los 

sectores urbanos y ruralen pegados al río. 

Aguas abajo, es decir, entre Lima y Callao, al valle es 

plano y desértico y de casi nula pendiente, razón por la 

que centros urbanos e industrialea como las de San Jorge 

y el SIMA (Servicio Industrial de la Marina), la Base Na 
.... 

val de la Marina, etc. ubicado3 en el Callao, sufren de 

inundaciones todos los anos. En general, la parte baja 

del Valle del Río Rímac, comprendido entre Chaclacayo y 

el mar en el Callao, es la que constituye el cono de de

yección del Río Rímac, llanura aluvial constituida de 

grava, arena, limo y arcilla. 

3.1. PRINCIPALES RIOS Y QUEBRADAS TRIBUTARIOS DEL RIO 

RIMAC EN EL TRAMO RICARDO PLAMA - MATUCANA'.

El Valle del Río Rímac está conformada, a la vez 

por varias qu�bradas tri�tarios que constituyen una veE 

dadera red de canales naturales de evacuación de agua ,

l 

i 
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las que en conjunto representan el diseno del patrón de 

drenaje de la cuenca. 

:, Se �aracterizan por presentar una sección transversal 

típica en forma de "V", ancho y abierto en la parte al·-

¡; ta y, encanonado en la parte baja, de laderas emplnadas 
. ' 

y abruptas. ( 2) 

Estas quebradas son las que constituyen "focos" de huai 
-

¡' 
cos. Sus laderas empinadas (60 °de inclinación promedio) 

retienen depósitos de pendiente o carcavas, que en �po 
-

ca de lluvias torre�ciales ceden por efecto de la in!il 
-

tración de agua y sobresaturación de los suelos alu�io-

nales y coluviales.

Los ríos y quebradas más importantes que dese1nbocan en 

el río Rimac en el tramo : Ricardo Palma - �tatucana son: 
! 1 

1 
1 • (Plano NQ 2). 

POR LA MARGEN DERECHA 

ZONA QUEBRADA KM. AFLUENTES 

RICARDO. PALMA Río Sta. Eu]al ia 

(TJ.a. San Juan. 
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San Juan 

Matucana 
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• 

QUF:SRAOA KM. 

Purttguay 4 7. 000 
(Conchacalla) 

T,inday 

Yana jume 

Paicacancha 
(Callana) 

Payt1ua 

Panclia 

62.000 

71.130 

72.963 

77.430 

81.00U 

Cjja. Buenos Aires 

c.>Ja. �lle 

Qja. COndorS\.Dre 

Cjja. Tres Cruces 

Esta red de drenaje tiene sus característi cas princi 
-

pales : Menor número de quebradas, mayor caudal y están 

alimentados por ma1or cantidad de lagunas; esto con res 
-

pecto a la red de drenaje de la margen izquierda del 

río Rímac ·( Plano Ng 2 )

POR LA MARGEN IZQUIERDA 

Zona 

CUpiche 

carachac1Ta 

y 
Cocachacra 

To:rnamesa 

OUEBRADA 

Santa Ana 

CUpiche 

Agua Salada 

Río seco 

KM. 

41.900 

44.400 

51.500 

51.520 

55.010 

AF.:LUENTES 



( 1 

1 

1 

1. 

1 

¡ 1 

I · 
'' 

1, 

I 

r 

1: 
! i
¡: 

', 1 

-39-

ZOOA QUEBRADA 

Esperé111za 

El Necrro 
-

Carinito 

Ve11-ugas 

surco Huac1'e 

y Ushupa 

Huyupartpa r-1ataia 

CUchimaehaY 

Pucl1m1e 

r1atucana wcuma 

Chucumayo 

KM. 

57.678 

57.865 

58.730 

60.427 

66.000 

66.500 

56.900 

67.500 

67.800 

75.9128 

76.000 

Q:3a. Yacarhuaya 

Q:la. cantón 

(jja. Santa Josa 

Esta red de drenaje se caracteriza por su mayor número 

de quebradas, su menor caudal, y por ser en mayor in-

tensidad, focos y portadores de mayor número dP. huaicos 

La mayoría de estas quebradas no traen agua en tempora 
-

da de estío, en cambio en temporada de lluvias torren-

ciales arrastran gran caudal de gua turbia .(Plano N º 2) 

3.2. EL RIO RIMAC. 

El Río Rímac, nace en las lagunas glaciales del 

•
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nevado de Ticlio a 4,900 msnm. y tiene una longitud 

del45 kms. hasta el mar en el Callao, donde desembo-

ca. ( 2) 

Al comienzo transcurre diáfana y transparente cortan 
-

do el verde y abierto valle punef\a luego para ir 

profundizando su cauce bajo fuertes pendientes de 

qranodioritas hasta llegar al ••e anón del Infiernl 

llo'' arriba de San �1ateo. A lo largo de este tramo, 

r 

\' el cauce del río no sufre variaciones por la canfor-

j, mación rocosa de su cauce y la protección ·"'egetal de 
¡ 

1 

11 sus vertientes laterales. 

3.2.1. SECTOR DE SAN MATEO. (Km. 95+200) 

En San Mateo, el cauce del río se ensan-

cha ligeramente a consecuencia de que su pendiente ba 
-·

' ' 

j a  ligeramente. Es zona de huaicos. 

Aguas abajo el cauce se angosta hasta llegar al sec-

tor de Matucana. 

3.2.2. SECTOR DE MATUCANA. (Km. 76+000) 

- En Matucana, el cauce se amplía como

consecue.ncj.a de poca pendj.ente •

• 
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- A la altura del Pueblo de Matucana, el río ha sido

encauzado con material fino de antiguos huaicos pro 
-

venientes de las Quebradas de Payl1ua y Pancha, lo 

que, no es recomendable ya que este material, ·, con 

nuevas avenidas, es erosionada y lavada produciendo 

gran arrastre de 1naterial fino favoreciendo aguas 

abajo no solamente la sedimentación de este mate-

rial sino también facilitando el desplazamiento vio 
-

lento y a mayo::: velociddd de los huaicos, ya qt1e , 

este material fino genera una película de lubrica -

ció� no �olamente entre los elementos del Huaico si 
-

no también entre el tnismo huaico y el lecho del río. 

- En este sector, el cauce del río está más alto que,

el Pueblo de Matucana, razón por la que en época de 

avenidas y lluvias torre11clales, el río al romper 

el muro de encausamiento inunda el Pueblo causando 

grandes pérdidas materiales y humanas. 

- En este sector desembocan las quebradas de Payl1ua ,

Pancha por la margen derecha, y las quebradas de 

Lú�uma, Chucumayo y Canta por la margen izquierda,y 

son quebradas t�emendamente dinámicas que en época 

de lluvias arrastran gran volumen de material e� 

forma de huaicos, avalanc�as y sedimentación viole� 

ta. Esto hace que el Pueblo de Matucana sufra con� 

•
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tantemente de estos fenómenos de geodinámica externa por 

la. que 110 sería extrat10 que en un fa tí.dice momento desa·· 

parezca por completo. 

- Aguas a�ajo el cauce se angosta con pendiente fuerte 

hasta llegar al sector del Puente San Juan. 

3.2.3. SECTOR DE SAN JUAN.(Km. 72 + 000) 

- El río llega a este sector con violencia

po= su fuerte pendiente, razón por la que en este sec 
-

tor existe sedimentación de material grueso y fino. 

- Aquí desembocan las quebradas de Collana y Salón Blan
-

co que son tre1nendamente dinámicas por su arrastre de 

gran volumen material en forma de huaicos, avalancl1as 

y sedimentación violenta, e3pecialmente la de Callana 

caracteri2adat; por transportar material me,diano y g:tiie 
-

so. 

- En este punto no hay puente que rP.sista an,te la vio -

lenta arremetida de l,os fenómenos de geodinárnica ex 

terna, cuyos efectos son desastrosos para el tráfico 

vehicular, el transporte de alimentos y pasajeros 
-

la economía del País. 

- Aguas abajo hasta el Puente Quitasombrero, el cauce

•

• 
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se abre como una hoja a consecuencia de su poco pen 
-

diente y sus orillas conformados de tufos volcáni -

cos retrabajado� como arenas, limos y arcillas. A 
-

qui P.l río ha erosionado la margen derecha de su o 
-

rilla formando un extenso y peligroso talud de 

arena, arcilla y limo que en cualquier instante por 

efecto de algán movimiento sísrnico o presencia de 

agua puede derrumbarse. 

Este sector conforma un depósito de roca.s gran! ti -

cas que puede ser utilizadas en obras de infraes-

tructura vial como estribos de puentes, bóvedas de 

túneles, platafor11,as de zonas de evacuación, muros 

de contensión de taludes, muros de encausamiento del 

río Rírnac y quebradas tributarias, etc. 

Aguas abajo, el cauce sufre un peligroso estrangula 
-

miento en Puente Qui. tasornbrero f ac 11 i tanda en época 

de avenidas y lluvias torrenciales el represamiento 

de sus aguas, las que al elevar 1e nivel generan 

inundaciones causan1o destrucción de terrazas aluvia 
-

les y coluviales donde se hallan ubicados edifica -

ciones públicas y privadas. Existe fuerte erosión 

de las terrazas por estar constituidas de suelos 

friccionantes. 

- El Puente Qultasombrero que dá paso � la Carretera
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Central está sub-dimensionado, raz6n por la que to

dos los años en época de avenidas es inundado ya 

sea por efecto de huaicos o por violenta sedimenta-

ci6n. Foto No. 22 

3. 2. 4. SECTOR DE HUYUPAt1PA. (Km. 68 + 000) 

- Del Puente Quitasombrero aguas abajo has-

ta Huyupampa, el cauce se abre nuevamente por efec-

to de su poca pendiente. Es un sector de inundacio 
-

nes y de fuerte sedimentaci6n de material mediano , 

grueso y fino.Las obras de ingeniería Civil como caitt 
-

pamentos , viviendas rurales, Carretera Central, Fe 
-

rrocarril Central,etc.que aquí se encuentran son des 
-

trutdas períodicamente en �poca de lluvias torren -

ciales.En este tramo la Carretera Central transcu -

rre por el lecho de inundaci6n del Río R!mac raz6n 

por la que es inundada y destruída todos los años ; 

de igual forma, el Ferrocarril Central que transcu-

rre pegado al cauce del río sobre terrazas aluvia -

les y coluviales conformadas de suelos friccionan -

tes como arenas, limos y arcillas es destruidas por 

1erosi6n, socavami,e11·cc y de1rumbes de sus cimientos. 

- En este sector fueron destruidas muros de encauza

miento de concreto, enrocados tipo gavi6n para pro 
-

te1ér los taludes laterales del cauce por donde 

' 
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transcurre el Ferrocarril Central, es decir que bajo 

la arremetida del agua del r!o no hay obra de inge

nier!a civil que lo resista. Foto No. 25 

3.2.S. SECTOR DE SURCO. (Km. 66 + 000) 
-----------------

- En el sector de Surco, el cauce del r!o

l se angosta y se profundiza bajo un ligero incremento de 
¡ 

I pendiente. 
; 
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- En este sector el R!o R!mac recibe las aguas de las

quebradas que bajan por la vertiente izquierda for11,an 
-

do, el cono de deyecci6n de Surco sobre la cual se ha-

lla ubicado el pueblo del • nombre época mismo '!, en 

de lluvias se vuelven agentes destructores del pueblo, 

de la Carretera Central, del Ferrocarril Central, as! 

como de toda obra de ingenier!a civil que se encuen -

-�.tre dentro de sus radio de acci6n. En este sector 

los daños mayo111,ente no son originados por el R!o R!-

mac sin6 por estas quebradas, especialmente por las 

de Matala y Cuchimachay, que son transportadores de 

huaicos y avalanchas. 

- Surco no es zona inundable, ya que la terraza coluvie-

aluvional en la que se halla esta dotado de una fuerte 

gradiente que permite el drenaje natural por medio de 

•
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canales naturales, poco recomendables ante la arreme
-

tida �iolenta de encorrentía superficial que erc>sio-

na y destruye terre11os urbanos y de cultivo.(FOtO.N'227)

3.2.6. SECTOR DE TORNAMESA. (Km. 57 + 000) 

- Pasando Surco el cauce del Río Rírnac se

amplié\ nuevamente por su baja pendiente hasta llegar 

a ':.'ornamesa donde se abre más todavía. (Fig. No. 31) 

- En Tornamesa el cauce es arap!io y 1e poca pendiente,

razón por la que son destruidas por inundación y 

huaicos obras de ingeniería civil como vivieodas y 

vías de comunicación como la Carretera Central (an-

tigua) y Ferrocarril central. Ya que el pueblo de 

tornamesa se halla ubicado en el le�ho de inundación 

del Río Rímac con una c�o de 1 .80 m. menor que la 

de este, Actualmente existe fuerte infiltración de 

agua por la que gran parte del pueblo de Tornarnesa 

esta siempre inundada. (fig. 24) y (fi g. ?.4a). 

En este Sector desembocan las quebradas de verrugas, 

casc�a, carinito, El Negro , Esperanza y Río Seco 

por la margen izquierda. 

Aguas abajo, el Río Rímac, angosta su cauce ligera -

mente para luego ampliarse en el sector de Corcona. 

.. 
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3.2.7. SECTOR DE CORCONA. (Km. 48 + 000) 

Pasando el pueblo de Cocachacra (Km. 53) y 

Corachacra (Km. 51 + 000) caracterizados por su clima 

seco y tropical en enero, febrero y marzo, el río se 

abre, hacia los costados con pendientes más o menos 

fuerte. En este sector se halla ubicado el pueblo de 

Coreana y el control de peaje en el lecho de inunda -

ci6n del río y con una cota 1.80 m. inferior que el 

pelo de agua del río, raz6n por la que en las partes 

bajas de Coreana existe fuerte infiltraci6n, inundan-

do zonas de vivienda. (Fig. No. 21 y 2la) 

Las quebradas que desembocan en esta zona por la mar� 

gen izquierda son Agua Salada (Km. 51 + 520) y Ascahu 
-

ca (Km. 51 + 600); aguas abajo, el Río R!mac,, angos-

ta su cauce profundizandose para luego ampliarse en 

el sector de Cupiche (Km. 44 + 400). 

3.2.8. SECTOR DE CUPICHE. (Km. 44 + 400) 

- El Río se abre hacia los costados con pen

diente suave, la que pet1t,i te la inundaci6n de toda 
-

bra de infraestructura que se halla ubicado en su .le-

cho de inundaci6n. La Carretera Central y el Ferroca 

rril Central que transcurren por este antiguo ·lecho

son afectado y destruidos por inundaci6n y erosi6n. 
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- En este sector desemboca la quebra<la de Cupiche por la

margen izquierda. 

- Aguas abajo el río ango,sta su cau�e hasta llegar

sector de Ricardo Palma. Este tramo aeneralmente "" 

al 

no 

i· representa mayor peligro de inundaciones por que ade-

1' 

I ¡ 

'' 

más que el río corre por un cal1ce natural más o menos 

profunda,las obras de infraestructura vial, como son 

la Carretera Central y el Ferrocarril Central, transcu-

rren alejados sobre terrazas aluviales y coluviales a 

donde no llegan las aguas del río o los huaicos que 

bajan por ella. 

3.2.9. SECTOR DE RICARDO PALf-1A. (Km. 38 + 400) 

- En Ricardo Pal�a el cauce del Río Rímac

es profundo por lo que no presenta peligro de inunda-

cienes por crecidas del río o presencia de huaicos. 

SECTOR DE CHOSICA. (34 + 000)

- El Río Rímac transcurre a lo larao de la Ciudad de -

Chosica con un caudal más o menos controlado por mu-

ros de encauzamiento en ambas márgenes p�ro, que fX)r 

ser muros rudimentarios de dudosa consistencia y re-

sistencia y además de deficiente altura representan 

un potencial peligro de inundación con sus efectos s� 

•
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cundarios destructivo¡ Un sector del pueblo ubicado en 

la parte baja a lo largo de ambas orillas del río está 

cerca de tres metros más abajo que la cota del pelo de

agua en época dP. avenidas. Esto hace que todos los 

anos se presentan inundaciones en dicho sector bajo, ya 

.sea por ruptura de dicho muro o por efectos de desborde. 

SECTOR DE CHACLACAYO. (Km. 25 + 000) 

- El Río Rírnac transcurre por un lecho más o menos amplio

razón por la que va dibu·j ando meandros a su paso; es un 

sector de poca pendiente quP. favo=ece la inundación en 

época de avenida$ es por eso que en ciertos tramo3 don

de el r.ío discurre segado a una baja zona urbana,su cau 
-

ce es uniformizado �ediante muros de contención y de en 
-

cauzamianto; sin embargo, existen todavía ár.eas,urbanas 

pegadñs al río sin protección. 

SECTOR MORON=NAAA-VITARTE. ( Km. 7 + 000) 

- En Morón comienza el cono de deyección del Río Rímac;en

ella el Río Rímac discurre con una pendiAnte muy d�bil 

la que le ,)err.ti te dibujar un cauce irregular y amplio fa 
-

voreciendo la �edimentación en una gran área.

E 1 terreno que es de cu 1 ti vo , arena , 
1 in,o , arci-

•



-

-so-

lla y grava,ceden fácilmente ante la erosión y el 

socavamiento caasartdo destrucción de cimientos de

viviendas y edificaciones públicas. 

A lo largo de todo este cono de deyección, el Río 

Rímac discurre libremente por zonas de sembrío y

zonas. urbanas representado un peligro latente 

de inundación. Las pocas defensa que ahora exis-

ten fueron hechas aisladamente por propios y ex-

tranos ante la ausencia de un plan general de de-

fensa y protección. 

SECOTR DE LIMA METROPOLITANA. 

- En un tramo de este sector el Río Rímac discurre
. 

\: por un cauce semi-artificial como consecuencia de 
1 

_ I -

los muros de encauzamiento y contención levantadas 

bajo un criterio aislado que tampoco obedece a un 

plan general preconsebido. Los muros de encauza-

miento protegen las orillas laterales del río pe-

ro no así el misato piso del cauce que bajo la pre-

sencia de fuerte correntada erosiona y socava sus

cimientos : ejemplos típicos de este fenómeno son 

los cimientos del piso del cauce del río a la al

tura del Puente de piedra''Rímac•• y del ••Puente del 

Ejército� socavadas y erosionadas y que después 

de tener la apariencia de un cascaron ahora están
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siendo reconstruidas parcialmente. 

- Del Puente del Ejército aguas abajo el �ío a formado

un cauce profundo en forma de un canal producto de 

anos de erosión y cuyas paredes laterales permanece11 

verticales gracias a que están constituídas de gra-

·�as y arcillas consol.idadas. r ... as viviendas que se 

hallan ubicadas al borde de e�te talud están amenaza 
-

dos por derrumbes ante la presencia de un incremento 

de carga. 

SECTOR DEL CALLAO. 

El cauce del Río Rímac se vuelve �uperficial amplián 
-

dese bajo una suave pe11diente,ra26n por la que en épo

ca de avenidas el río se desborda por efecto de una 
1 

1 

i I i violenta sedimentación. El resultado es : desast=es 

1. po.r inundaciones de agua y lodo.

' 
1 
1 

I Pueblo� jóvenes �orno el de San Jorge que se hallan adya 
1 -

centeR al río son también inundados de agua y lodo.Cen 
-

tr.os industriales corno el Servicio Indu�trial de la �la 
-

rina (SIMA) sufren también de estas inundaciones. 

Aguas abajo el río divaga casi perdido en un amplio ca� 

ce y con una pendiente mínima suficiP.nte para lleqar 
• 

al mar.( Foto NA 60) 
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3.3. CONCLUSIONES. 

A lo largo del cauce del río Rímac, existen 

zonas bien definidas llamados ''puntos críticos''por don 
-

de el río discurre con un amplio cauce y bajo una sua-

ve pendiente cau�ando por ello fuerte erosión de ribe-

ras. 

Las obras de ingenier.ía civil y centros poblados que 

se hallan ubicados adyace�tes al río, así como impar .-

tantes tramos de la Carretera Central y Ferrocarril 

Central que transcurren pegados al río, son destruidos 

constantemente por efecto de la erosión de riberas. Por 

tal motivo, es imperativo controlar el impetuoso ava�-

ce destructivo del río hacia sus costados, mediante 
-

bras de defensa de riberas, �uros de gaviones, muros 

de concreto, enrocados, etc. 

Las zonas donde existen fuerte erosión de riberas son: 

: Morón, Nana, Chosica, Cupicl1e, Corcona, Tor11amesa, Hu-
, 
' 

yupampa, Quitasombrero, Salón Blanco, San Juan, Colla-

ma, Huariquina, y Matucana. 
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CAPITULO IV 

4. OEMOGRAFIA EN LA CUENCA DEL RIO RIMAC.

En este capitulo se hace un análisis del problema 

demográfico en el Perú, para luego, a continuación 

tomar el problema demográfico de la cuenca en estu-

dio, tratando de explicar la incidencia del mismo en 

la desocupación ·_ y la necesidad 1e . la 
-

pansi6n de la frontera agrícola en el Perú y en la 

cuenca del río Rimac en particular. 

Según los cuatro últimos censos nacionales, la pobla 
-

ción en el Perú y en Lima ha sufrido las siguientes 

variaciones : (I.N.E.) 

CEt�SOS 

02-07-1961 

04-06-1972

12-07-1981 

09-06-1940

02-07-1961

04-06-1972

POBLACION TOTAL 

REPUBLICA 

9'906,746 

13 ' �3,8 , 208 

l 7'0015,210 

DEPro. LIMA 

849,711 

2'093,435 

3'594,787 

TASA DE CRECIMIEN 

TO MEDIO ANUAL(%) 

INTERCENSAL. 

2.9 

2.5 

4.4 

5.1 
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12-07-1981 4'993,032 3.7 

PROVINCIA LIMA 

09-06-1940 577,437 

02-07-1961 1'682,509 5.5 

04-06-1972 3'086,224 5.7 

12-07-1981 4'385,633 3.9 

Según el Instituto Nacional de Estadística, en 1950. la 

población peruana era aproximadamente de 7 millones y me 
-

dio de habitantes. A fines de 1985 seremos mas de 19  mi 
--

llones. Este fenómeno no tiene prece1entes en la histo-

ria del Perú. 

Este salto de 1950 a 1985 , significa que de ahora en ade 
-

lante, aunque el Per� reduzca drásticamente su tasa de 

crecimiento, la población igualmente seguirá incrernentán 
-

dose de manera significativa durante varias décadas. 

En 1968, ct1ando el ritmo de crecimiento era de 2.8%, la 

población se incrementó e11 34 4, 000 persc)nas. En 1983,ha 
-·

hiendo bajado el ritmo a 2.6%, la población aumentó en 

480,000 personas. Esto se debe a los siguientes facto-

res : (5) 

a. La alta concentración de seres humanos en edad repro-

ductiva hace que el número de nacimientos supere en 

mucho al de defunciones. 
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b. Cuando crece rápidamente la población, no solo au�

menta el número absoluto sino, sobre todo, aumenta 

la producción de personas en edad reproductiva. De 

esta manera, una primera explosión demográfica a 
-

rrastra otra aún más fuerte en poco tiempo que pro

ducirá otra peor y así sucesivamente. 

c. Otro factor que se debe conternplarcon urgencia es 

que, la explosión demográfica provoca, quince o 

veinte anos más tarde, una explosión de fuerza labo 
-

ral, es decir, un aumento brusco y aesmedido del 

número de personas que entran a la edad de trabajar 

y que reclaman un empleo. 

Así, en el Perú, dentro de quince anos, el 
, 

numero 

de personas en edad de trabajar habrá pasado de 5 mi -·

llenes 600 mil, que es una cifra aproximada actual, 

a casi 11 millones. Un cálculo basado en una hipó-

tesis excesivamente optimista, que supone el rnila-

gro de que los precios de nu�stros productos de ex 

portaci6n aumenten aproximadamente a un 3% por enci 
-

ma de los demás prec.ios internacionales e11 los pró

ximos anos, resulta que en el ano 2,000 habrá sola-

mente 4 millones 100 mil personas adecuadamente ern 

pleados, contra 6 millones y 1nedio de subempleados, 

y desocupados. 
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\ 1 

' Si el ano 2,000 fuéramos 28 millones de habitantes, su 
-
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poniendo que nos reprodujéramos en adela11te a la tasa 

de 21, que es mucho más baja de la actuai y que algu 
-· 

nos consideran razonable, a fines del siglo venidero , 
1 

!1 el Perú tendría 203 millones de habitantes. (5) 
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Hoy en día, con sus 19 millones de habitantes, el Perú, 

con sus enormes áreas de terrenos despobladas,tiene.uno 

de los porcentajes más bajos del mundo de tierra ara 

ble percápita. 

Las tierras que se ganan para sembríos a costa de rn1.-

les de millones de inversión, son inferiores en super-

ficie a los que anualmente se pierden por erosión o ern 
-

pobrecimiento por pérdida del mantillo o humus. 

Ya hoy se depende de la importación para ciertos ele-

mentes de alimentación, como el trigo, la papa y el 

arroz. La tendencia mundial es la escasez y encareci-

miento de los alimentos. 

Este panorama indica que las décadas por venir,en cua! 

quier hipótesis no serán fáciles. Pero esos millones 

más o menos de habitantes pueden significar dos posib!. 

lidades extremos: Las de vivir anos dolorosas y total-

mente caóticos e innanejables, o anos difíciles pero 
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viables, y bajo cualquier forma de poder político. (5) 

4.1. ESTUDIO DEMOGRAFICO DE LIMA METROPOLITANA 

Actualmente Lima Metropolitana tiene 5 millones 

300 mil habitantes, y crece a razón de 400 personas por 

día. (5) 

En reciente forum realizado por la Municipalidad de Li 
-

ma, el Centro de Investigación, Docurnentac16n y Aseso-

ría Poblacional (CIDAP) afirma que Lima tendrá 10 
• 

I!\1 
-

llenes de habitantes en el ano dos mil, de mantenerse 

las actuales tendencias demográficas de la población , 

estimuladas por el asfixiante centralismo y la cada día 

más creciente migración del campo a la ciudad. grafica 

Según CIPAP, Lima en los últimos 40 anos ha sufrido cam 
-

bios importantes producto 1e las modificaciones que 

durante el mismo período de tiempo ha experimentado la 

sociedad peruana en su conjunto. 

Por ejemplo, mientras en 1940 la población urbana re

presentaba el 35.3 por ciento de la población total del 

1 

I país, en 1981 representaba el 65. 1 por ciento. (5) 

1 

1 

1 
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En 1940, Lima concentraba el 30.2 por ciento de lapo 
-

blación que residía en las ciudades de más de 2,000 

habitantes, y en 1981, este porcentaje se elevó hasta 

el 45 por ciento, con el agregado de que Lima es 10 

veces más grande que Arequipa, la segunda ciudad del 

Per6. Actualmente la habitan 5 millones 300 mil habi 
-

tan tes. (5) 

4.2. FACTORES QlJE GENERAN LA � PLOSION DEMOGRAFICA 

EN LIMA. 

Entre los factores que han causado el crecirnien 
-

to explosivo en Lima Metropolitana se mencionan a los 

siguientes : 

a. La caída de la tasa de mortalidad y la aceleración

del ritmo de crecimiento de la población. 

b. La crisis de la estructura agraria tradicional que

se traduce en la migración forzada de un amplio con 
-

tingente de campesinos en busca de raejores niveles 

de ingresos, educación y salud. 

c. El tipo de desarrollo industrial y de las demás ac-

tiv1dades urbanas conexas que se empieza a dar a 

• 
partir de la d6cada del 50 y que hace surgir a las 
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ciudades como importantes polos de atracción de los 

pobres del campo. 

d. El narcotráfico, grandes extensiones de tierra

fértil son utilizados para el sembrío de coca,en 

muchos casos mediante la amenaza y la coacción 

hacia los campesinos,. La mayoría de ellos pre-

fieren emigrar hacia Lima antes que prestarse a 

actividades ilícitas. Por ser las plantaciones 

de coca, focos de narcotraficantes, generan a su 

alrededor zonas de influencia, que son extensos 

territorios altamente peligrosos para la conser-

vación de la vida, donde los campesinos obviamen 
-

te no se atreven a sembrar productos alimenti cios 

como primera prioridad. De esta forma se pier-

den esas fértiles tierras y mano de obra del cam 
-

pesino que deja de sembrar para dedicarse en mu-

chos casos al cornercj.o ambulatorio. 

e. Y por último el terrorismo rural. En estos últi 
-

mos anos, el terrorismo rural hace que miles de 

campesinos emigren hacia la gran Lima buscando 

seguridad. De esta forma las tierras de cultivo 

quedan abandonadas y las principales ciudades co 
-

mo Lima van incrementando aceleradamente su po-

blaci6n. 
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sin considerar estos dos últimos factores, se cal-

cula que Lima tendrá 10 millones de habitantes en 

el anos 2,000. 

1 
4.4. ETAPAS DE CRECIMIENTO DE LIMA METROPOLITANA 

El CIDAP remarca que el crecimiento de Lima está 

dividido en tres grandes etapas: 

I. ETAPA.- Entre 1940-1954, Lima crece, hacia el Río

Rímac en el Norte, hacia la Carretera de 

Circunvalación en el Este, y hacia el Océano Pacífico 

en el Oeste. (5) 

1 

1: Sus vértices son : La Plaza de Armas, el Morro Solar ' 
' 

r¡ 1 
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de Chorrillos y la península de la Punta en el Callao. 

II. ETAPA.- Entre 1955-1970; Lima crece con la inva-

si6n de San Juan de Dios en 1955,y· se da 

el inicio a la época de las grandes barriadas. Lima 

se extiende a lo largo de las antiguas Carreteras a 

Canta por el Norte y a Atocongo por el Sur. (5) 

III. ETAPA.- Entre 1971-Actual : Esta etapa se
,esta 

concluyendo en la actuaíidad y que con 

siste en la ocupación de los espacios disponibles deg 

tro de la ciudad lo que aumenta la tugurización. De 
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igual forma siguen produ�iéndose nuevas invaciones 

por lo� costados de Lima, especialmente a 10 largo 

de las vías troncales de comunicación, como son la 

Panamericana Norte,ia Panamericana Sur, y la Carre 
.... 

tera Central. Las tendencias indican que Lima re-

basará los lími�es de los ríos Chillón y Lurin por 

el Norte y Sur respectivamente. (5) 

En la actualidad, por la escaces de espacio 1ispo

nibles tanto dentro de la ciudad como en su espa-

cio perimetral, la tendencia de los habitantes sin 

techo propio es ubicarse a lo largo de la Carrete

ra Central entre Lima y Ricardo Palma. Es así que 

: en los Centros urbanos de Chosica y Ricardo Palma 
' 

el número de habitantes aumenta vertiginosamente. 

CHOSICA 

• 

Chosica es la capital del distrito de Lurigancho, y

esta ubicado al Noreste de Lima en el Kilometro 38 

de la Carretera Central y a 800 metros de altura 

sobre el nivel del mar. (8)

1 1
1 1 

Fundado el 13 de Octubre de 1894 por el doctor Emi-! :

1 
¡ 1 

lio del Solar y Mendiburu, cuenta en la actualidad 

con cuarentidos pueblos jóvenes, doce asociaciones 

vecinales y quince modernas urbanizaciones. 
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Chosica es un importante Centro Comercial e indu�trial 

Su población total asciende en la actualidad a 200 mil 

habitantes. (6) 

1 

¡, 
En los alrededores de la ciudad se ubican centros fa-

' 

•• 
• •

1 

l 
•I

¡: 
� ! 

1 

!' 

1 
1 

1 
¡ 1 1 

.. 

•I

1 
! 

briles, una universidad y numerosos hostales y l1oteles. 

En un principio, la ciudad estaba conformado de ma11sio 
-

nes, extensas avenidas, parques, jardines, vías de ac 
-

ceso y áreas verdes, pero con el paso de los anos mu-

chas cesas han cambiado, por que, de ese cuidado 

cial en la edificación de viviendas, es muy poco lo que 

queda. Ahora la ciudad tiene dos zonas bien marcadas; 

la zona moderna donde se concentra el equjlibrio del 

conjunto arquitectónico, caso de las urbanizaciones 

San Fernando, Moyopampa, La Cantuta, Santa Maria y Ca-

lifornia, Huampaní, los Girasoles, Cajamarquilla, Pe-

dreros y Niveria, entre otros. Todo lo demás está ca1s
-

tituído por modestas viviendas y que son las que cons

tituyen los pueblos jóvenes y asentamientos humanos de 

la zona, y donde las necesidades son apremiantes si se 

tiene en cuenta que las dos terceras partes de la po-

blación de Chosica carecen de servicios elementales, co
-

mo agua, desague o limpieza. Los pueblos jóvenes que 

no cuentan con estos servicios son : Santo Dorninao 
- , 

Virgen del Rosario, San Juan de Bellavista, senor de 

Los Milagros, Piedra Grande, La Trinchera, Moyopamp� , 
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Buenos Aires,. 28 de Julio, La Fl·:>rida, San Al1tonio de 

Pedregal, Nicolás de Piérola, Villa Pumacahua, Barrio 

del Rímac, Huampani Alto, Alto Peró y Juventud Santa 

Rosa, La Ron1a, José Frianz611, Rayo del Sol,Villa Don 

Bosco, San Miguel de Pedregal, Pedregal Bajo, Barrio 

!
!. Obrero, Santa Rosa y Unidad Nacional. (8) 
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4. 4. LA POBLAC'ION EN I,A ZONA MEDIA DE LA CUENCA DEL 

RIO RIMAC. 

Según el Censo de 1981 la población en la zona 

media de la Cuenca del Río Rímac estaba distribuida 

1e la �iguiente manera : 

Ricardo Palma •••••••••••••• 3,372 habitantes 

Cuenca ••••••••••••••••••••• 507 •• 

Carampoma ••••••••••••••••• 973 
•• 

San Bartolomé •••••••••••••• 1,159 •• 

Cocachacra ••••••••••••••••• 1,483 •• 

Huachupampa •••••••••••••••• 446 •• 

Surco •••••••••••••••••••••• 1,662 •• 

Antioquía •••••••••••••••••• 1,502 •• 

Matucana ••••••••••••••••••• 5,860 '' 

San Mateo •••••••••••••••••• 7,840 
•• 

Visi tan,jo estos pueblos se puede con,probar que 110 ex1� 

te expansión urbana ni rural desde hace mucho tien1po 
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atras tienen una frontera urbana y rural bien definí 
-

da más alla del cual no pueden extenderse por estar 

rodeado de cerros rocosos de fuerte inclinación. Los 

depositas de suelos aluvionales y coluviales de sua-

I ves y regulares pendientes que existen, son aprove -
1 

! 
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1 

cl1ados desde muchos anos a tras en la agr icu 1 tura. 

El presente estudio poblacional de la cuenca del ríe 

Rímac es importante si comprendernos que el control de 

los fenómenos de geodinárnica externa va dirigido a 

resolver, en la zona, el problema de la expansión ru 
-

ral y urbana, ya que dentro de 20 anos más, la explo 
-

sión demográfica de Lima va a rep1ercutir en esta zo 

na de la cuenca. 

4.5. CONCLUSIONES 

a. El crecimiento vertiginoso de la población de la

gran Lima, genera y multiplica, cada vez más, nue 
-

vas necesidades, específicamente en vivienda, ali 
-

mentación, educación, salud y comuni�aci.ón. 

b. Se ha construido y se sigue construyendo en sue-

los prohibidos y Lima e�tá creciendo hacia sus 

costados. Su paisaje verde y fértil está siendo 

reemplazada por zonas urbanizadas. 
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c. En la gran Lima, se ha construl.do en zonas bajas

ajyacentes al cauce del río Rímac, dentro de la 

mayor improvisación y sin planificación razona-

ble lo que significa exponer sectores urbanas de 

la ciudad a las inundaciones. De igual forrna,en 

la zona crítica se ha construido en zonas bajas 

que constituye el lecho de inundación del río Rí 
-

r.1ac. 

d. A raíz de los fenórnenoR atmosféricos provocados

por el fenómeno de ''El t,Jif\o'' a nivel nacional en 

lo� últimos tiempos, los pobladores de las zonas 

afectadas, buscando sus segur i,dad, se mudan de 

lugar y emigran a la Gran Lima por su condición 

de ciudad cosmopolita en donde siempre se halla 

una actividad ocupacional que resuelve los pro-

blemas inmediatos, ya que las tierras de culti-

vo han perdido sus nutrientes a causa de la esco 
-

rrentía y las lluvias torrenciales en un caso y la 

sequía por otro. 

e. El fenómeno demográfico en Lima, representa un 

prob1.ema cada 11ez más creciente tar1to por las 

causas ya mensionadas, como por su condición de 

Capital Centralista y ·mal ubicada, ñSÍ como por 

la ausencia de una política de descentralización 

aut.éntica en el Peró. 

' 
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f. Los danos derivados por los fenómenos de qeodinárni• 

ca externa en la Cuenca del Río Rímac, se deben en 

gran parte al mayor y mal uso de las tierras de 

cultivo por una población cada vez mayor en nume-

ro y exigencias. 

g. Los danos ocurridos en periodos críticos de llu-

vias torrenciales anteriores, como por ejemplo los 

anos de 1891 y 1925 en cuanto a huaicos e inunda -

ciones, no tuvieron los alcances, ni la resonancia 

de los producidos en anos recientes como la de 1972, 

1983 y 1984; uno de las causas es que las vertien-

tes están más removidas que antes, gracias a la 

gran actividad del hombre por su mayor ndmero y 

i: por que también sus necesidades han aumentado. 
1' 
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h. La idea es ganar las vertientes y laderas de la 

Cuenca para la agricultura mediante la utilización 

de ANDENES, ya que, es la única forma de aprove -

charlas con más eficiencia en la agricultura y al 

mismo tiempo contener la fuP.rte erosión provocadas 

por la escorrentía superficial, erosión eólica e 

internperismo. 

i,. El crecimiento deográfico constituye en la actuali 
... 

dad una seria preocupación para el Estado y para 
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los particulares, en la medida que la elevada tasa 

de crecimiento de la población no guarda relación 

con los recursos que el país dispone, ni con la ca 
-

pacidad para generar nuevos recursos. El estanca-
i

! 1 miento de la economía nacional está estrechamentP. 

l. 
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vinculado al ritmo con que ha venido incrementándo 
-

se la población peruana. Un aspecto de esta pro

blemática que adquiere especial relevancia,está re 
-

ferido a la creciente incapacidad de la estructura 

productiva y de servicios del país para absorver 

mano de obra y a la consiguiente expansión de los 

niveles de subempleo y desempleo, que llegan a sis 

nificar más del 50\ de la población económicamente 

[· activa. Un desmesurado e incontrolado crecimiento
' 

j demográfico inpide no solamente remunerar adecuad� 
¡ 
1 

J 
mente al trabajador sino que, fundamentalmente 

frustra su realización como persona y ser social a

través del trabajo. (4) 

j. La política de descentralización que actualmente
: 1 

1 1 
propicia el gobierno es positiva en todos sus as-, ' 

1 

¡, pectos, y está dirigido, entre otros;al control P.2

1 1 

• 
1 
1 
1 

blacional mediante su distribución hacia zonas

de tierras fértiles y que por carecer de infraes-

tructura han permanecido olvidados, es así que ac-

tualmente en gran proporción se ha invertido el
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sentido de las migraciones, ya que actualmente existen 

grandes migraciones ya no del campo hacia la ciudad si 
-·

no de la ciudad hacia el campo; tal es el caso de Nue-

vo Cajamarca, un dinámico pueblo de colonizad.ores ubi-

cados a la vera de la Carretera Marginal de la Selva , 

en el Departamento de San Martín, actualmente uno de 

los más grandes pro,j,1ctores de arroz y otros productos 

alimenticios. Y mu�hos otros más siempre ubicados 

lo largo de la Carretera Marginal de la Selva. 

Es importante citar a la Nueva Ciudad Constitucion 

a 

' 

nuevo Polo de desarrollo ubica1o en la �eja 1e selva 

entre los ríos Pichis y Palcazu en el Departamento de 

Cerro de Paseo. Por allí pasará la Gran Carretera de 

Penetración Trasandina que comunicará a los Departamen 
-

tos de Ucayali, Madre de Dios, Junín, Cuzco, Puno y la 

República de Bolivia. 
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TRAL. 

La Carretera Central es una de las vías de Comuni-

cación Terrestre más importantes del país,debi<lo a que

conecta la Costa central con la Sierra centrai y Sel-

va del país. 

Permite un intercambio comercial Fluido y constante du 
-

rante todo el ano , entre la gran Lima y los pueblos del 

interior ubicados a lo largo de ella. 

cualquier destrucción de una parte de esta vía , espe-

cialmente por los huaicos y las lluvias torrenciales ,  

repercute negativamente de inn,ediato en la alimenta-

ción de los pueblos, especialmente en Lima donde lapo
-

blaci6n es mucho mayor. 

Los cuadros NQ S y 6 nos muestran la densi dad vehicu -

lar en la Carretera Central y fue tomado del control 

de peaj e de Corcona, ubicado en el Km. 4 8 de la e arre 
-

tera Central. 

En 1983 utilizaron esta via 688,907 vehículos de los 

cuales 3 18,603 fueron ligeros y 370, 304 fueron pesados.
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Estas cifras califican pues a la Carretera Central co-

mo una de las más importantes vías del país. (9d) 
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c:nmoL DE PEAJE : ooocom 

DEPARI'AMEN.00 : LIMA 

PROVINCJA 

'"' ... M.. ANUAL 

ENERO 

MARZO 

II TRIMESrRE 

ABRU, 

MAYO 

: IRI 

rorAL 

688,907 

158,717 71,292 

65,440 30,451 

58,936 26,297 

34,341 14,544 

175,197 71,558 

46,645 17,153 

66,212 27,159 

370,30 267,665

87,425 64,652 

34,989 26,110 

32,639 24,073 

19, 797 14,469 

103,639 73,841 

29,492 21 ,488 

39,053 27,503 

14,412 4,782 3,504 

5,122 2,131 1,609 

5,366 1,837 1,324 

3,924 814 571 

18,798 6,549 4,355 

5,399 1,507 1,067 

7,294 2,498 1,727 

75 

17 

39 

19 

96 

31 

31 

I«J.: 1983 

- -• 

- -• 

- -• 

- -• 

- -• 

- -• 

- -• 

- -• 

JUNIO 62,340 27,246 35,094 24,850 6,105 2,544 1, 561 34 -.-

III. TRIMESI'. 185,230 93,180. 92,0SÓ 66,644 15,287 6,226 3,818 75 -.-
JULIO 67,036 34,590 32,446 23,957 5,220 2,099 l,143 27 -.-
JIGJS'IQ 62,396 31,005 31,391 22,643 5,244 2,136 1,347 21 -.-
SFJfl.EMBRE 55,798 27,585 28,213 20,044 4

1
823 l,991 f,328 27 -.-

IV.TRIMESI'RE 169,763 82,573 87,190 62,528 14,869 6,041 3,672 80 -.-
CCI'UBRE 58,393 29.472 28,921 20,889 4

1
756 2

1
032 1.217 27 -.-

- - - - --

-,·-· ---- -- ,, -- - - · - - ' ' r - r -- · 
��!IEMBRE 56,154 27,762 28,392 20,005 4,925 2 1121 1,312 29 -.-
DIC!El-1BRE 55,216 25,339 29,877 21,634 5,188 1,888 l,143 24 -.-
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TIEMPO 

'1.UrAL ANUAL 

--- - -

: VEJiICtTLAR 

: LIMA-OROYA 

: CORCQl\'� 

: LIMA 
• 

• 

rorAL 

399,600 

RI 

W,t> 
�98,464 

10rAL 

201,136 

2 E.iFS 3 EJES 

144,338 35,719 

- -- ------ --

PESl\00 

4 -EJES 

13,776 

Pro 1984 

5 E.IES 6 E•ES 7 E.lf:S 

7,098 225 

r 
11·m,-s ........... 1-·m 96,546 46,092 so,asa 36,234 _ __ 9,653 2. 116 1,-188- - - 63 -.-

- , 
--- . . . 

ENEIO 53,256 23,146 30 ,llo 21,718 5,176 le969 l,204 43 -.-
F"EBRE:RO 32

1
703 16

1
250 16,453 11

1
497 3,742 675 521 18 -.-

MA.\!O (Bajo ¡x,r 
desastres hay) 10 e587 6,696 3,891 3,019 735 72 63 2 -.-
II TRU1FST.lf:! 

ABRIL LA CASETA DE CONTROL DE PEAJE ESTUVO 
MA.\!O DESTRUIDO POR llUAICOS . ESTE PERIODO DE 1-9-84 
JUNIO _, - -

III ·rtUM•·STJE 135,67�· 69,04l 66,637 48,ll3 l0,989 S,021 2,458 �6 -.. -
JULIO (9 dÍa.;) 18,886 10,029 8e857 6,726 1,291 545 293 2 -.-
NGOSJD 60,486 30,38I Jo,tos 21,6,2 4,YJS 2,2s2 r,xs5 21 -.-

RE 56,306 28,631 27,6-75- 19,715 4,723 2,194 1,0lO 33 -.-
IVTRI.MESTRE 161,316 83,331 a4,o45 59,991 1s,011 6,039 2,a52 106 -.-
cx::TUBRE 58,839 29,693 29,146 20,SÓO 5,380 2,182 Í,059 25 -.-
NJVI�RE 53,624 26,774 26,SSÓ 19,265 4,686 1,931 925 63 -.-
DICIEMBRE 54,913 26,864 28,049 20,226 s,oll 1,926 868 la -.-

CtJADRO NO 6 
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CAPITULO VI 

6. ESTUDIO SISMICO DE LA CUENCA DEL RIMAC .

6.1. MARCO TECTONICO DE LA CUENCA DEL RIMAC. 

La zona de la CuP.nca del Río Rímac, dentro del 

marco de la tectónica global, se encuentra en una área 

de alta actividad sísmica, como parte del Cinturón Cir-

cumpac!f ico. Los rasgos tectónicos pri11cipales son 

la Cordillera de los Andes y la Fosa de �irna; estas se 

sitúan dentro de la placa tectónica Su·.:larnericana o conti 
-

nen tal y la placa de f'Jazca ll Oceánica (figura 16) • La 

seaunda se introduce en Sudducci6n del tipo Acrecenta-

miento a la Placa Continental, aumentando el espesor de 

éste a expensas �el hundimiento de la Placa Oceánica 

(fig. 17, 18) lugar principal de la acumulación constan 
-

te de energía que será liberada mediante temblores , te 

rremotos, y erupción de volcanes. 

6.2. PRINCIPALES SISMOS FUERTES QUE MAS HAN AFECTADO 

LA CUENCA DEL RIO RIMAC. 

GRADO EPICENTRO 
(MM) 

IX 12�2 Lat. S. 
77. 7 long. w.

1'�ECI-IA HORA Y LUGAR 

9-7-1586 19.30 Opto.Lima 
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GRAOO: 

(MM) 

X 

X-XI

VIII 
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12.0 Lat. s.

77.4 I011g. W 

11.6 Lat. S 
77 .5 Iong. W. 

10.s Lat. s.

rlDJA HORA Y IJr..AR 

13-11-1595 13.38 Frente a Lima

28-10-1746 23.30 Depto. Lima

24-05-1940 11.35 
77.6 Taig. W.

': 

! 

VIII 

VIII 

10.7 Lat. s. 

78.6 Ia1g. W. 

12.3 Lat. s.

77.8 Iaig. W. 

17-10-1966 15.41

03-10-1974 9.21

IX ••••••••••••••••••••••••••••••• 20-10-1687 5.30 

j¡ VIII. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30-03-1828 7. 35

,, VIII ••••••• •••••• •••••••••••••••• 05-03-1932 5.17
! 

' 

1 ¡ VII. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 19-01-1932 21. 33

" 
' 
' • 

6. 3.  OTROS TEMBLORES P'ERUANOS CUYOS EPICENTROS ESTA-
j I
1 
!, 

1 

1 

1 

RIClfi'ER 

7.3 

6.0 

5.3 

6.25 

------------------------

BAN MUY CERCA A LIMA 

DISTANCIA PIOFUNDIDAD 

EPI 
Km. Km •. 

255 50 

105 50 

115 50 

110 50 

DISTANCIA

JIIPOCENrR 
Km. 

260 

116 

125 

120 

f·EU'� 

01-11-1974

31-01-1951

03-08-1952

24-Ul-1957

I� H. 

MAXIMA g.

0.0063 

O.U061

0.062 

0.010 
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Ml\JGNITUD DISTANCIA PROFUNDIDAD DISTANCIA 

RICHTER EPI HI � 

6.5 

7.5 

7.75 

5.3 

6.6 

6.6 

7.5 

7.5

7.2 

7.2 

Km. 

115 

205 

370 

127 

74 

73 

86 

91 

95 

103 

Km. 

100 

24 

56 

54 

98 

98 

13 

13 

6 

6 

Km. 

152 

206 

374 

13H 

123 

122 

87 

92 

95 

103 

18-02-1957 

17-10-1966 

31-05-1970 

29-11-1971 

05-01-1974 

05-01-1974 

03-10-1974 

U3-lO-lY74 

09-11-1974 

09-11-1974· 

O .04() 

0.371 

0.12 

0.06 

0.09 

0.157 

0.25 

0.2U 

o.os 

0.12 

En todos los casos, las estaciones registradoras pertene 
-

cen al Instituto Geofísico del Perú. 
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CAPITULO VII 

7. ESTUDIO HIDROLOGICO

El Perú está totalmente enclavado en la zona tropical 

cuyo límite Sur es el Trópico de Capricornio. es decir , 

el Paralelo 23
°

21• Latitud Sur, su clima debería ser 

cálido, húmedo y lluvioso, con variaciones de intensidad 

de precipitación y temperatura i1npuPstas mas que por la 

distancia al Ecuador Terrestre cor las alturas sobre el 
• 

11ivel del mar. ?Juestr� costa en especial, de acuerdo 

con la referida situación continental, debería estar lle 
-

na de vegetación exhubera11te gracias a un régimen de llu 
-

vias abundantes. Igual debería ocurrir en las la'3eras 

de la cordillera que miran al Pacífico. 

La realidad en cambio, es totalmente diferente� la costa 

peruana es una sucesión de los desiertos más áridos del 

mundo y las laderas occidentales de la cordillera perma-

necen, por lo menos hasta cierta altura, yermas y desnu-

das. Desiertos como el de Majes, por ejemplo, no han 

recibido lluvias sianificativas desde hace, seg�n los ex 
-

-

pertos, no menos de 100 millones de anos. En el se han 

observado precipitaciones del orden de 20 mm./ano, cifras

que lo sitdan, junto con otro� desierto� peruanos, entre 

¡ ¡ los más áridos del mundo. (5) 
: 1 
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Aunque los procesos climáticos obedecen a f ac·tores múl 
-

tiples, las causas tangibles inmediatas de la realidad 

climática de la faja costera peruana, de las cuencas 

serranas de la vertiente del Pacífico son resultado de 

la interacción de : la Cordillera de los Andes y la Co 
-

rriente fría de llurnboldt. 

La Cordillera de los ANDES actúa como una inmensa pan-

talla fija que obliga, a las masas de aire caliente y 

llenas de humedad que vienen desde la extensa cuenca 

amazónica, a resolverse en lluvias orográficas en la 

vertiente oriental 1e los Andes. Impide a las nubes 

cargadas de vapor que vienen de la selva, a descender, 

hacia la costa. (5) 

La Corriente fría de Humboldt, q11e es el efecto de los 

vientos alisios del Este y Sudeste, es un fenómeno di-

námico del Pacífico que ha teni1o, tiene y tendrá pa

pel prep0nderante en la rnof iciación de lo que deberla 

ser "lógico'' clima costero tropical, por que : 

a. Restringe fuertemente, al enfriar el agua, las ta-

sas de evaporación desde el Pacífico· reduciendo pro 
-

porcionalmente los posibles volúmenes de lluvia po-

tencial. ( 5) 

b. Al enfriar a las capas de aire en contacto con el 
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espejo de agua, reduce co11sider,ablemer1te el poder de 

ascender de esa masa de aire, cuya pequena l1umedad 

suele condensarse a poca altura formando las nieblas 

costeras, que alimentan a las llamadas '' lomas'' o pas 
-

tizales efímeras. La débil humeda1 del aire coste-

ro no puede ascender y tampoco puede generar lluvias 

importantes, def i1,iéndose así una masa de aire de po 
-

ca humedad relativa, prác ticamente inmovilizada, cuya 

persistenc ia a lo largo de los anos ha dado lugar a 

los desiertos. (5) 

7.1. LAS LLUVIAS TORRENCIALES EN LA COSTA NORTE Y 

CENTRO DEL PERU. 

Cuando la Corriente caliente de '' El Nirto'' se en 
-

cuentra en embrión, vale decir en formac ión, en el Pac í-

fice Central Ecuatorial y sostenida por los vientos con-

vectivos del Este, y la Corriente Fría de llurnboldt trans 
-

curre normalmente por el Pacíficio Oriental frente a la 

costa del Perú, las condiciones climáticas de la costa 

peruana son "normales", es decir, se producen las llu-

vias orográficas, hay aridez en la costa y las descargas 
1 

I de los ríos ocurren dentro de los límites usuales. 
1 ' 

r 

Cuando los vientos alisios se calman, "El Nii'io" ya está, 

formado y es cuando dotado de movimiento lento al sentiE

se libre, corre de Oeste a Este hacia las costas del Pe-
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rú y Ecuador; entonces las condiciones climáticas de la 

costa Peruana se tornan ''tropicales''. Al comienzo las 

precipitaciones pluviales no son de importancia pero, a 

medida que ''El Nino'' llega con mayor nitidez y se des-

plaza hacia el Sur, las lluvias se tornan torrenciales. 

Esto se debe a que, permaneciendo las lluvias orográfi-

cas más o menos los mismos y en su área, acusan su pre-

sencia y se suman a ellas, las lluvias CX>11�tivas proce 
-

dentes del océano. En efecto, consecuente con la mayor 

temperatura del agua del mar, las tasas de evaporación 

son más altas y las masas da aire, ahora húmedad y .ca-

lientes pueden ascender fácilmente. La suma de ambas 

precipitaciones determina mayores y más persistentes ma 

sas de lluvia, abarcando además mayor área de cuenca o 

toda ella. (5, 8, 9) 

Cuanto mayor sea la temperatura de ''El Nif\o'' y mayo:r 

sea su desplazamiento hacia el Sur, mayores en intensi -

dad y frecuencia serán las lluvias y abarcarán una 

tensión mayor de la costa. 

ex 

Resumiendo, la acción de la Corriente de ''El Nifio'' se 

podría definir como liberadora de las restricciones cli 
-

máticas actuales de la costa peruana, con la cual esta 

recupera su clima típicamente tropical que debería ser 

el normal. 
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11 7. 2. LAS LLUVIAS TORRENC!ALES EN LA CUENCA DEL RIO . RI-
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Las lluvias torrenciales en la cuenca del río Rí-

I mac son consecue,ncia del fenómeno de ''El Nifio'' así co
i 

1 

mo de la elevada temperatura del aire por efecto del 

verano. 

Consecuentemente con la mayor temperatura del mar fren 
-

te al Callao, las tasas de evaporación son más altas y 

las masas de aire húmedas y calientes ascienden y se 

expanden fácilmente hacia las zona$ altas y frías de 
1 

I la cuenca del río Rímac condensándose en lluvias to-
• '

1 

d
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rrenciales. 

7. 3. ZONIFICACION DE LA CUENC.Z\ DEL RIO RI�1AC SEGUN LA 

PRECIPITACION PLUVIAL. 

Consecuente· con la va=iable disposición de 

las lluvias en la Cuenca, en función del ano hidral6ai 
-

-

co, se acusa la presencia de áreas variables y de lími 
-

tes poco precisos de cada tipo de Cuencas : liúmeda se-

mi-árida y árida(gráfica NO 4). 

7.3.1. ZONA HUMEDAD. 

La zona h6meda en la Cuenca del Río Rímuc 

ea del orden de 1,245 Krn2, es decir, 36.7% del área to-

1 
I 

• 
1 
; 
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tal¡ en ella·se genera11 masas a�uales de escorrentía del 

orden de 900 mil.lenes de M3/ano, o sea, 85 m3/seg. en 

promedio. La prectpitación media es de 940.7 mm. de al-

tura, es decir que existe escorrentía superficial ( cua-

d=o Na 9) y (gráfica Na 5) ya que, sobrepasa grandemente 

a la Isoyeta 250 mm./ano. 

Esta zona húmeda se extiende aguas arriba a partir de 

los 3000 msnm. en San Mateo, hasta los SOUO msnm. en las 

cumbres nevadas de Antina, Pucacocha y Juraccocha. 

7.3.2. ZONA SEMI-ARIDA. 

- La Zona Semi-ár�da en la Cuenca del Río Ri

mac es del orden 925 Km2, es decir, 27.31 del total.(5) 

-Esta zona se extiende, desde los 1,500 msnm. en Ricardo

Palma, hasta los 3,000 msnm. en San Ma teo. 

-La precipitación pluvial media es de 240.1 rnm./ano, es

decir, menor que la Isoyeta 250 mm./ano, por la que no 

se produce escorrentía superficial (Cuadro NQ 8 y NO 9)

gráfica No s.

Es la zona de más dificil comporta�1anto hidro-geológi

co,pues, agui se producen todos los a�os en época de 

lluvias torrenciales, fP-n6rnenos <le geodinámica exter-
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na como huaicos, inundaciones, aluviones, violenta sedi 
-

mentación, etc. cuyos efectos destructivos en las obras 

de ingenie�ía civil son tremen1os. 

¡ 1 En esta zona de Cuenca, dos factores coadyudan muy se-
':. ' 

1) 

r, 

j¡ 
¡ \ 
\ 1 

i. 
11 
í 
1 ; 
1 1 

! 

! 1 

riamente para generar peligros potenciales y actuales : 

la escasa vegetación y las fuertes gradientes de sus 

lade=as cordilleranas. La erosión,por ausencia de cu-

bierta vegetal,es como regla general muy importante el 

transporte de sedimento de todo diámetro desde cantos 

rodados hasta arcillas, incluyendo los provenientes del 

intemperismo de la rocas, es grandemente favorecido por 

las fuertes pendientes. De allí que cuando existe masas 

de escorrentía en acción, se producen las avalanchas se 
-

mi-líquidas o yapanas, semi-sólidas o llocllas,que cuan
-

do se presentan violentamente en forma de huaicos son 

imposibles de controlar con pequenas obras de encausa -

miento. Esta zona llamada CRITICA está comprendida en

tre los poblados de Cu piche y t-1atucana. (Planos tJt?s 2. y 3 ·)

(Figura NO 27) 

Cuando el fenómeno de ''El Nif\o'' hace sentir su acción ,

la Isoyeta 250 mm/ano desciende hasta el límite infe-

rior de la semi-árida y se produce escorrentía en una 

área de 175 %, mayor que lo normal. Puede rer1dir enton 

ces, casi l, 500 t-�1C/ano y producir caudales en el Río 

Rimac de hasta 500 m3/s. (5). 
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7.3.3. ZONA ARIDA. 

- La Zona árida, es del orden de 1,220 Km2.

es decir, 36% del total de la Cuenca� (5) 

- Se extiende desde el mar en el Callao hasta los 1500 

msnm. en Ricardo Palma. El Callao, Lima, Vitarte, Na-

na, Morón, Chaclacayo, Chosica, y Ricardo Palma están 

dentro de esta zona. 

- La precipitación pluvial media correspondiente a los 

últimos 23 anos es de 8.34 mm/ano. No existe escorren 
-

tía superficial, caracterizándose por ser una zona 

muy árida. (cuadro NO 9 y NQ 10) (gráfica NO 5) 

11
1 ¡
11 

11 Esta zona ofrece muy poca defensa contra !a erosión, 

1 1 : ' 

1 1 

1 ; 

1 1 

pues, sus suelos ante la ausencia de cubierta vege-

tal ceden fácilmente por erosión y licuefacción ante 

la presencia de agua. El comportamiento de esta zona 

ante la presencia de aguas superficiales o subterrá -

neas es difícil de preveer y aiagnosticar. 

Esta zona árida en teoría. no recibe lluvia, sin embar 
-

go, se considera que hasta unos pocos milímetros de 

precipitación anual no le quita su carácter de tal.La

vegetación varía entre nula y escasa, la que existe 

es a consecuencia de un sisteina de riego planificado
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y sistemático sin el cual, esta zona sería un desierto 

de arena y piedra con escasas plantas xerófitas. 

7.4. ISOYETA 250 nun/ano 

, ' 

! 1 La masa de agua ca ida en u11a cuenca, que son 
1 

( cientos de miles de m3/ano por Km2, se distri�ye para 
1 

,; 
I¡ 

!! 
cubrir.varios ''usos" : Evaporación, consumo esencial de 

'1 

!'1 las plantas , infiltración a suelos y sub-suelos, y lo 
1 

!
¡ que excede a esto� usos integra las corrientes de agua 
1 

l, de riachuelos, (gráfica Na 6) (5) arroyos y ríos. F.sta 
1 
1, 

1 
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última es la escorrentía superficial. 

Desde que tanto la evaporación, como el consumo de las 

plantas y la infiltración tienen un límite, relativamen 
-

te modesto, cuando mayor sea el excedente mayor será la 

escorrentía superficial. 

A mayores lluvias mayores descargas de los ríos, mayo 
-

res masas de agua en busca de u11a vía de evacuación y

correlativamente mayor erosión y mayor arrastre de sedi 
-

1nentos. 

El Ingeniero Carlos w. Sutton estableció tentativamente 

que, en cuencas peruanas, se podría admitir que lluvias 

hasta �e 250 nun./ano, es decir, unos 250,000 m3 de agua 

por Km2 de cuenca satisfacen cuando más a todos los 



' 1 ' 

1 1 '

l I 
1 
' ' 
1. 
1 

1 
1 

¡ I 

-86-

1 ¡ 
! usuarios y no se produce escorrentía. Ll-uvias mayores

j 

-( de 250 nun./ano producen escorrentía y los caudales qe 
1 ··-' 

l I 
!; nerados serán tanto más g=andes cuanto más supere 
¡ i 

la 
' 
' precipitación esa intensidad límite. La Isoyeta 250, 

¡ 
1\ 

1 \ áI por consiguiente, separa aquella área llamada zona 
! 1 

� 
l 

rida porque no produce egcorrentía de la húmedad que 

sí la produce. (5) 
í ¡ 

'I 

7.5. LA CURVA DE SUTTON. 

Las cuencas peruanas 1e la vertiente del Pa-

cífico presentan, normalmente., los tres tipos de zo-

nas : húmeda, árida y semi-árida. Mientras no reci 
-

ban la influencia del fenf>meno de ''El Nino•• el comple 
-

jo hidrogeológico funciona dentro de límites ••Norma -

les", con problemas rutinarias y manejables casi siem 
-

1 ¡'! 
1
[ pre. 
1 

Cuando la influencia generada por dicho fenórne 
-

1 

' 

¡ 
¡ 

1 :1 
• 1 
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l '. 
1 1 

1 '
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1 

no es excesiva, en uno u otro sentido, ocurren ya sea 

la tropicalización violenta de la zona semi-árida o 

la sequía extrema. Dentro de los extremos esquernati-

zados hay, desde luego, diferentes grados de in ten si 
-

dad en función de la 1nagnitud de las causas y el área 

comprometida varia, aumentando o disminuyendo constan 
-

temen te. ( 5) 

Las cuencas nortenas solamente presentan zonas húme-

das y semi-áridas pués las lluvias, esporádicamente , 

llegan a más de 250 mm/ano a pocos metros sobre . el 
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mar. conforme se avanza hacia el Sur, y la inciden-

cia de la Corriente Fria de J-lumboldt es cada vez más 

nítida y única, el límite promedio de la isoyeta 250 

se sit�a cada vez más alto llegando, en Moguegua y 

Tacna a ocurrir, normalmente, a altitudes superio -

I res a los 4,000 msnm. En este último caso se define
L 
' 

¡ 1 

!1
L
l¡
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1 

claramente la presencia de los tres tipos y,mientras

más al Sur, las áridas son cada �ez de mayor ext.en 
-

sión. En la región de Lima la altura estaría cerca 

a los 2,000 msnm.

La curva que relaciona la altitud proraedio de la iso
-

yeta 250 mm/ano con la Latitud Sur, es llamada CURVA 

DE SUTTON. (gráfica NO 6) 

!·
i

1 
7.6. REGISTRO DE CAUDALES EN EL RIO RIMAC. 

¡! 
I El río Rímac presenta un regimen irregular,
¡i 
,: de carácter torrentoso y está pri1)cipalr:iente inf luen-
'1 

¡1 ciada por el proceso estacional de precipitación. 

j: 

1 

J 

' 1 

1 

1 

1 1 

1 .. 1 .

La presente información sobre regis·tro de caudales,, 

del Río Rímac es de catorce anos consecutivos, desde 

1969 hasta el ano de 1983 y parte del 84, proporciona 
-

da por SENAMHI. El cuadro NQ 10 corresponde a la es-

taci6n de aforo de Chosica y registra ias descargas 

del río Rirnac después de recibir las descargas del.Río
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Santa Eulalia; la estaci6n de aforo de Chosica tiene 

la siguiente ubicación: 

Latitud Sur 

Longitud Oest� 

Altitud 

• • 

• • 

• • 869 msnm. (9c)

La gráfica NQ 07 represe11ta la5 descargas medias men-

suales del Río Rímac. Se podrá apreciar que las mayo 
.... 

res descargas se dan en el mes de marzo de cada ano , 

y estas están en razón directa a !a intensidad de pre 
.... 

cipitación pluvial que se produce en la cuenca alta 

y media del Rímac. 
• 

La gráfica NO 8 representa los volúmenes totales anua 
.... 

• 

les de descargas del Río Rímac por catorce anos cense 
... 

cutivos, es decir, desde 1969 hasta 1983 y parte de 

1984. 

La figura NO 10 muestra las descargas medias mensua-

les del Río Rímac computada de catorce anos consecuti 
.... 

vos, es decir, desde 1969 hasta 1983 y además las des 
... 

cargas medias mensuales de 1982-1983, con la finali 
.... 

dad de visualizar las diferencias de caudales norma-

les y las que se produjeron específicamente en 1982-

1983, ya que este ano fue de grandes desastres natur�

les en la- cuenca del Río Rírnac. 
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7. 6 .1. ANALISIS DE LA INFOm,1ACION.

a. Las descargas se incrementan en el mes

de diciembre con llegada de las lluvias torrencia-

les en la cuenca alta y media del Río Rímac, y vuel-

ven a su normalidad en el mes de mayo �on la ausencia 

de las lluvias torrenciales. 

b. Las mayores descargas se registraron en el mes de

marzo. 

e. Las mayores descarg·as se producen cuando las pre-

l 

i sienes son mínimas y las temperaturas máximas. 
• 

[. 

,j. A mayores precipitaciones pluviales mayores desear 
-

h ¡1 
;¡ 
'1 

! i
q 
Ir ' 

gas del Río Rímac. 

1! ' 
11 e. 1 

i 

I 
La temperatura varía de mayor a menor entre el Ca 

-

1 
l ' 

llao y r-tatucana. 

f. Las nubes calientes y carga1as de humedad con den 1 se l -

• 
1 

san en mayor porcentaje en la parte alta de la. 
1r 

l cuenca, vale decir, en las cabeceras del Río Rímac. 1 

1
1 

I 
i 

g. En 1972 se registró la descarga media anual 1e 
1 1 

39.188 m3/s. en la estación de aforo de Chosica , 

diez anos. después, es decir, en 1981, 1982, 1983 , 
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se vuelven a registrar descargas medias anuales fuer 
� 

tes de 33.040, 32.066, 33.151 metros cúbicos por se-

gundo respectivamente. De igual forma, se registra-

ron los siguientes volúmenes totales anuales en la 

Estación de Chosica: 

1972 •••••••••••••••••••••• l,235'832,768 rn3 

1981 •••••••••••••••••••••• l,041'909,440 m3 

1982 •••••••••••••••••••••• l,011'233,376 m3 

1983 •••••••••••••••••••••• l,045'449,936 m3 

(cuadro NO 10) 

El ano de 1984 la precipitación pluvial en la Cuen-

ca del Río nímac fue mucho menor que la de !983 y 

consecuentemente la de5carga del Río Rímac también 

menor, pero no por eso dejaron de registrarse 1esas-

tres naturales por efecto de huaicos e inundaciones 

principalmente, sino que por el contrario, el ano de 

1984 al igual que 1983, fue Íatal tanto en el aspee-

to material como en lo personal. 

En la actualidad SENAMHI no cuenta con reqistros de 

caudales de las quebradas tri�1tarios del Río Rímac 

aguas arriba de Ricardo Palma, raz611 por la que no 

se incluye en el presente trabajo • 



1 
¡ 

-91-

¡ , 
1, 

¡· 

7.7. REGISTRO DE PRECIPITACIONES Y ANALISIS. 

El Cuadro Nª 9a muestra la Precipitación to 
-

tal Mensual y corresponde a la Estación Pluviométrica 

sito en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en mi
-

límetros de altura; de igual forma la precipitación to 
-

tal Anual. 

El Cuadro Na 8 muestra la Precipitación Total Mensual 

así como la precipitación Total Anual, correspondiente 

a la Estación Pluvio:nét1·ica de �tatucana. 

I Cada una de estas estaciones Pluvio1nétri�as están ubi-
·,
!, 

l!
¡' 

¡ cadas segán las siguientes coordenas : 
1 \ 
l

!

, 

rt 
111 

� Aeropuerto Internacional Jorge Cháve2 
! 

l' 
1 

¡· 

; 1 
1 

i 

1 

! 
1 
1 

' 1 

1 
1 

1 
1 
1 1 
¡ 1 

! '! 1 

! 

Latitud Sur 

Longitud Oe·s te

Altitud 

Matucana 

Latitud Sur 

Longitud Oeste

Altitud 

: 12
°

00•

: 11
°

01•

: 13 rnsnm. 

: 11
°

so•

: '76
°

23' 

: 2 3 7 8 rnsnrn. ( 9 e) 
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7. 7 .1. ANALISIS DE LA INFORM.ACION.

CUENCA BAJA • 
.. 

a. En la Cuenca baja, es decir en la Gran

Lima,la precipitación es casi nula, de allí que el 

clima es árido durante todo el tiempo. 

Las mayores precipitaciones se producen en el mes 

de agosto, es así que la precipitación media en 23 

anos consecutivos es decir, de 1961 a 1983 es �e 

2.52 mm. (cuadro Na 9a). De igual forma, las meno-

res precipitaciones se registran en los meses 1e fe 
-

brero, marzo, abril, octubre, y noviembre; es así 

que por ejemplo e.n el mes de abril, la precipita-

ción media en 23 anos consecutivos es de 0.1 mm. 

c. En 1983, las precipitaciones en Lima Metropolitana

no fueron de consideración, teniendo en cuenta que 

la temperatura fué alta y la presión más baja que 

en anos anteriores. Esto tiene su explicación, las 

nubes calientes necesitan enfriarse violentamente 

para condenarse, la que sucedía solo en la Cuenca 

media y alta. 

d. El Cuadro Nª 9a muestra que el mayor volumen de pr�

cipitación pluvial en Lima Metropolitana se produjo
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el ano de 1964 con 20.0 mm. De igual manera,en los 

anos de 1970, 1971, se produjeron precipitaciones 

en Lima con 20.4 nun. y 10.3 mm. respectivamente. 

e. Contrariamente, el ano de l9ijJ, en Lima, la preci-

a. 

b. 

tación pluvial fue· relativamente escasa si lo corn-

pararnos con las de, los af\os 1964, 1970, 1971. Los 

desastres naturales no fueron a consecuencia de es 
-

tas precipitaciones sinó por las que ocurrieron en 

la Cuenca Alta y Baja. La precipitación Total 

Anual en el ano de 1983 fue de 8.34 mm. de altura. 

CUENCA MEDIA. 

En la Cuenca Media, vale decir, en Matucana la in-

tensidad de la precipitación pluvial es variable , 

distinguiéndose dos estaciones climáticas muy di-

ferenciables como la estación de estiaje que abar-

ca por lo general desde el n1es de mayo hasta el 

mes de diciembre ,y la estación de lluvias torren-

ciales que abarca desde el mes de enero a abril. 

·Las mayores precipitaciones se registran en el 

mes de marzo (cuadro NO 9) y las menores precipita 
-

e iones er1 el mes de ,Julio. Es as! <;1ue en el mes 

de marzo, la precipitación media correspondiente a 

20 anos consecutivos es de 82.35 mm., y en el mes 
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de julio es de O.OS mm. 

c. En 1983, la mayor precipitación �edia se da en el mes

de marzo con 169.2 mm. 

d. El cuadro Na 8 muestra que la mayor precipitación ne-

dia anual en 20 anos, se dió en el ano de 1967 con 

379.1 mm. de altura. 

¡¡ e. En 1983 la precipitac16n pluvial media de enero a 
[' i: 

11 abril fue de 352.3. 
l 

! f. De acuerdo a la Curva de Sutton, puesto que la preci-

;¡1 
l 

1 

1 

! '¡ 
J 

I! 
¡ 

t 
1 1 

1 
1 1 
J 

1 

' 

g. 

pitac16n pluvial fue mucho mayor que los 250 rnm/a�o , 

la escorrentía superficial fue tremenda, especialrnen-

te en los anos de 1967 y 1983. 

Se podrá observar que desde 1977 hasta 1982, la esco-

rrentía superficial fué mínima ya que la precipitación 

pluvial no llegaba a las 250 rnm/a�o; esto hace me.di 
-

tar que para entonces la capa superficial del sub-sue 
-

lo de la Cuenca del Río Rímac se hallaba tremendamen-

te meteorizada, reseca y removida por la prolongada 

sequía. 



¡ 

( 

l 
J· 

l 
j 

1· 
¡ 

¡ 
¡ 
l. 
1: 
l. 

1
1 

1 

¡i 

'¡ 
., 
I; 

1' 

¡, 
• 

• 

-95-

CUENCA Al.TA. 

a. En la Cuenca Alta, es decir en Casapalca la precipi-

tación media anual e,s de 940. 7 mm. de al tura. 

b. Las mayores precipitaciones se registran en el mes 

de marzo, y las menores en el me� de junio. Es as! 

que en el mes de marzo la precipitación media entre 

los anos de 1947 y 1980 es de 139.3 mm. y en el mes 

de julio de 6.7 mm. de altura. 

c. Las mayores precipitaciones ocurren de Enero a Abril

y las menores en tiempo de estiaje, es decir de mayo 

a diciembre. 

7.8. REGISTRO DE TEMPERATURA Y ANALISIS. 

El Cuadro NO 11 muestra la Temperatura media 

mensual registrado en la Estación del Aeropuerto Inter-

nacional Jorge Chávez. 

El cuadro NO 12 muestra la Temperatura media mensual re 
-·

gistrado en la Estación de Matucana. 

La ubicación de estas estaciones es la misma q11e para 

las pluviométricas y aforos. 
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7. 8 .1. ANALISIS DE LA INFOID1ACION.

CUENCA BAJA. 

a. En la Cuenca Baja es decir, en la Gran Lima la tempe
-·

ratura media mensual tiene el mayor valor en el mes 

de febrero y el menor en el mes de �etiembre. ( Cua-

dro NO 11). 

) b. Las más altas temperaturas se da� entre los meses de 

diciembre y abril, y las más baJas entre los meses 

de mayo y noviembre. (Cuadro NO 11) 

·¡ c. En 1983 la temperatura en Lima anormalmente subió a

1: 
l 
! 1 
l; 
l. .. 

¡ 1 

¡ 1 

' 1 
1 

1 : 

1 1 

1 . 
¡ 1 

1 : 

¡ 1 

\ 

valores no registrados durante los últimos 23 anos , 

tal es así que en el mes de marzo la máxima tempera 
-

tura llegó a J1.2°c (8). Mayor temperatura 

se dá en febrero con 27.lºc (Cuadro N2 11) 

CUENCA MEDIA. 

media 

a. En la Cuenca Media, es decir, en Matucana, la mayor

temperatura media mensual se registra en el mes de 

noviembre con 15.46°c, y la menor temperatura en el 

o mes de marzo con 14,81 c. se podrá dar cuenta que 

j1Jstamente en este mes es la q11e se producen las ma-

yores precipitaciones pluviales Y a la vez que se r�
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gistran las más al tas temperaturas en .la g:ran Lima

(cuadro Na 12 y gráfica Na 5). Se podrá dar cuen-

ta que en esta zona no existen drásticos cambios 

1
1 

!; de temperatura . como sucede en la zona baja de la 
¡ 1 . • ! 

r cuenca. 
1 ! 
¡1 
• • 
1
1
¡1 b. En 1983, la ter.lperatura no sufrió mayor alteración 
I! 

1 ! ¡ ! 
¡1 

¡ 1 

conservando· su tendencia poco variable. Sin em 
-

bargo registró una mayor precipitación pluvial de 
-

bido al alto grado de evaporación cau�ado por el 

calentamiento anormal de las aguas del mar frente 

.a nuestro iitoral. La corriente de ''El Nif'to'' fue 

muy intenso en l9ijJ y su efecto se sintió a nivel 
¡ 1 nacional. 

!. 
! 

7.9. CONCLUSIONES. 

¡ 1 La temperatura, la precipitación pluvial, la

¡: 
1

1 ¡ 1 escorrentía superficial. y los fenómenos de geodinámica
! ' 
\ externa en la Cuenca del Río Rímac, en ese orden, es-

tán intimamente relacionadas, dependiendo la 

dad de cualquiera de ellas de la anterior. 

sario hacer los siauiP.ntes razonamientos: -

. "-
. 

1n '-ens1.
-

Ct·eo nece 

a. Según la Isoyeta 250 mm./afio, la Cuenca del Río 

; Rímac está dividida en tres zonas como son la ZONA 
' 
'

1 ' 

: BA.JA O ARIDA, la ZONA MEDIA o SEMI-ARIDA, y la ZO·· 

1 

. i 



-98-

NA ALTA o HUMEDA. En los últimos siete attos, la zo 

na baja y m�dia de la cue11ca han recibido una pobre 

precipitación, es decir, no llegó a los 2:so mm.fano, 

razón por la que durante siete attos consecutivos no 

I se produjo el escurrimiento superficial necesario 

l 

l i ¡, 

1 
1 

11 
¡r
' ••
), 

l I 
I 
11 ¡ i 
t l 

1 
I'
ti
¡' 
! :

\·
' 
1 

f 
1 

1 
1 
1 

1 ;. '
( 1 
• 1 
1 

� :
f I
¡ 

!
1 
1 

1 1 
' 
1 
1 

1 

! l
•

para la protección y consolidación del suelo. Estos 

siete ahos de sequía (1976-1982) tranformaron el 

paisaje de la zona semi-árida en una gris emboltura 

polvorienta, en un suelo altamente erosionable,y mi 
-

crofacturada por acción del intemperismo que favore 
-

cía la descomposición de las rocas superficiales •

El paisaje presentaba depósitos de pendiente canfor 
-

madas de material heterogéneo, desde los más finos 

como la arcilla y el limo hasta las guj.jarros .. 

En el ano de 1983, las lluvias torrenciales fueron 

intensas, y generaron grar1 escorrentía superficial.

Al principio fueron pequenos arroyuelos que excava-

ban milímetros de suelo lavando el material fino 

consistente de limo, arcilla, arena y guijarros • 
, 

luego fueron torrentes de agua y lodo oradando las 

laderas y los cauces de las quebradas tributarios 

de.l Río Rímac. 

Deslizamientos , hua.icos, inundaciones, etc. son los 

testimonios de las intensas lluvias tor.renciales de

enero, febrero, marzo y abril. La altura media de



-99-

la precipi tac1.6n pluvial correspo11diente solamente a 

estas cuatro meses fue de 266 mm. 

• 

b. En la Cuenca baja, la temperatura, la precipitación

y la escorrentía superficial que siempre ha sido nu-

la, han permanecido sin variaciones importantes has-

ta el ano de 1982. En 1983, la temperatura sube has 
-

ta alcanzar sus valores más altos en el mes de marzo 

que fue de J1.2°c: la precipitación pluvial no se 

altera mucho ya que llega a un valor anual de 14.30 

mm/ano, por la que la escorrentía superficial es nu-

la como siempre. 

c. El ano de 1983 es dra,mático para la economía nacio
! ¡
1

1 nal como consecuencia de las lluvias torrenciales. En
1 

il 
11 la zona crítica de la Carrete1·a Central y Fer1·ocarril 
1 
I' 

¡'.
Central se originan grandes desastres naturales por 

11 

. 1 

I efecto de las lluvias torrenciales. Entre Cupiche y 

1 

1. 
Matucana se presentan 1os más diversos tipos de fen6 

-

menos de geodinámica externa, desde los más violen -

tos e imprevistos como son los huaicos hasta los más 

lentos p·ero r,o menos dest1·uctivos como son las ··ero-

siones en sus �iversas formas. 

1 ' 

1 ! ,j. Las descargas del Río Rírnac y sus quebradas tributa-
1 

• 1

rias aumentan de caudal en los meses de enero, febre 
-

ro, marzo y abril por efecto de los intensas lluvias 

torrenciales que se prese?1tan en la zona h11meda a 
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zona alta de la cuenca, vale decir, en Casapalca, Ti 
-

clio, etc. 

En los catorce últimos anos, en 1972 se produjo la 

más alta descarga del Río Ríinac con l,235'832,768 m3 

de volumen al ano, y doce anos des¡.>ués, en 1983 lle-

ga a l,045'449,936 mJ, después de pasar por anos de 

sequía. 

Estas i=t1.e.:t.e:., dest-:argas genei·an arra3tre de gran vo-

lumen de sedimento por el lecho del río y quebradas 

tributarias. 

e. E11 1984 los huaicos, en su mayor propor.ci6n, se ori-

ginaron corno consecuencia de las ac11rnulaciones de ma 
-

terial sueltos que se encuentran depositados en el 

mismo cauce del río y quebradas. Estos materiales 

provienen de la violenta sedimentación y de anterio-

res huaicos. 

En 1984, los huaicos en su mayoría no fueron provoca 
-

dos por deslizamientos de taludes, como ocurrió · en 

1983, sino que fueron el prolucto del arrastre de an 
-

teriores sedimentos y de anteriores huaicos que en 

forma de depósitos sue·1 tos no consolidados per1nane-

cían en el mismo ca1Jce del Río Rímac y quebradas t1·i
-

butarios. 
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j' 

l f. Las lluvias torrenciales en la Cuenca del Río Rímac 
• 

1· se producen como consecuencia de! fenómeno de''El r�i-
! 1

1 

1 

11 

no" y las variaciones que este ocasiona en las .co-

rrientes marinas del Pacífico Oriental, como la de 

Humboldt por ejemplo. 

• 

1; 

g. En 1983 y 1984 las inundaciones fueron provocadaspor

colmatación del cauce del Río Rímac por efecto de la 

!·
1 � 
¡ 
1 

1 

violenta sedimentación de material heterog éneo, fino, 

mediano y g rueso, así como también por el represa -

miento del cauce en puntos donde existe estrangula -

miento. Los huaicos y la sedimentación violenta col 
-

matan con rapidez el cauce provocando de inmediato e 
-

fectos secundarios y destructios como son las inunda 
-

f

n cienes, desbordes, ruptura de r.turos de encauzamiento 
¡ l 

socavamientos. de terraplenes, erosión de riberas,de 
-

1 

d 
·1 rrumbes, etc. 'rramos de la Carretera Central y Fe-
1 

1! rrocarril Central que transcurren próximos al cauce 

del Río R!mac son destruidas por socavarniento de sus 

\¡ respectivos terraplenes. :Cos tramos más crí tices tc,n 
1 -

1 
;1 1

! 1¡ ! 
i l 

1 

1 

1 

l i 

1 

! 
! 

1 

to para la Carretera c�·1tral como hara el Ferrocarril 

Centrai son las de Cupiche, Río Seco, Tornamesa, Sur 
-

co, Huyupampa, Quitasornbrero, Salón Blanco, San Juan 

y Matucana. En los tramos de Huyupampa, Quitasornbre 
-

ro y Salón Blanco, el ferrocarril es destruido peri6 
-

dicamente por erosión y socavaoiento de su terraplén 

dando la apariencia de un puente colgante, después 

del paso de un l1uaico o a·venida. 
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GRAFICA N
º 7 

DESCARGAS MEDIAS MENSUALES DEL RIO RIMAC 

ESTACION DE AFOROS SECTOR CHOSI C A- PERIODO 1969-1984 
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CAPITULO VII 

8. GEOLOGIA DE LA CUENCA DEL RIO RIMAC.

La cuenca del Río Rimac muestra un relieve caracteri 
-

zado por fuertes contrastes topograficos, y una confor-

mación geomorfol6gica muy heterogénea y errático. En 

ella se distinguen tres zonas bien definidas. 

8.1. LA ZONA BAJA O ARIDA 

Llamada también chala o costa, esta comprendi

da entre la orilla oceánica y una línea in1aginaria que 

pasa por el Km. 24,000 de la Carretera Central en el po-

blado de Morón a 500 m.s.n.m •• Se caracteriza por su o
-

rigen aluvial y coluvial producto de miles de anos de 

sedimentación. constituye el cono deyectivo del Río Rí-

mac y en ella están ubicadas Lima y Callao. 

Un corte transversal de este co110 de deyección por la 

zona de la Lima Central nos muestra mayor porcentaje de 

conglomerado.En el Centro de Lima, el conglomerado que 

se encuentra, es un suelo friccionante de alta resisten 
-

cia, superior a 4 kg/crn2 (1). A los alrededores de Li-

ma, como en Canto Grande , la Melina, Jicamarca y La 

Campifia, el suelo ya no es ni cc,nglomerado ni fluvial ,
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es un suelo coluvial y aluvial, con materiales que tie

nen cierto tipo de granulometrí\1 con fragmento angulo-

sos y de baja capacidad. ( 1) 

Este suelo de Lima procedente de las zonas media y alta 

de la Cuenca, es producto de la prolongada meteoriza-

ción y erosión a que fue sometido. 

b. LA ZONA MEDIA O YUNGA.

Se halla situada entre los 500 m.s.n.m. en Morón y 

los 2,500 m.s.n.m. en Matucana. Se caracteriza por 

sus estrechos y profundos valles de empinadas lade-

ras desprovistas de vegetación, por tal motivo fuer-

ternente erosionada. (fig. NQ 25) 

Esta zona se caracteriza también por que en sus nive 
-

les bajos y medl.os de sus f J.ancos existen amplias te 
-

rrazas prod,1cto de antiguos deslizamient.os y aluvio-

nes, conformando una gruesa capa de suelo aprovecha-

bles en la agricultura. Estas terrazas son fácilmen 
-

te ubicables ya que sobre ellas estan irnportantes cen 
-

tras pobl.ados como por ejemplo: 

Cupiche ••••••••••••••••••••• Km. 44 + 400 

Carachacra •••••••••••••••••• Km. 51 + 000 

Agua Salada ••••••••••••••••• Km. 51 + 520 
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Cocachacra •••••••••••••••• Km. 53 + 100

Merced de Chaute •••••••••• Km. 55 + 000

San Bartolome ••••••••••••• Km. SS + 100

Linday •••••••••••••••••••• Km. 62 + 000
1 
1 ¡
¡ 

Surco ••••••••••••••••••••• 67 
1 Km. + 000' 

1 1 1
¡ Huyupampa ••••••••••••••••• Km. 69 + 000
! 1 

l 

l 
Hayas ••••••••••••••••••••• Km. 71 + 000

1 ¡ 

1 Salón Blanco •••••••••••••• Km. 71 + 130

Collarna ••••••••••••••••••• Km. 72 + 963

Huariquina •••••••••••••••• Km. 73 + 800

Matucana •••••••••••••••••• Km. 76 + 400

1 

I En los niveles bajos de sus flancos se puede observar 
l 

! '
¡ '

1 1 

¡ 1

¡ 
1 

i 
' ' 

l 
'

• 

gran volumen de depósitos de pendiente distribuidos en 

pequenos conos coluviales. En esta zona son muy fre-

cuentes los huaicos. (12) 

Entre Ricardo Palma (km. 40.00) y Surco (Km. 67.000) , 

los flancos constituyen afloramiento de rocas instrusi 
.... 

vas fuertemente fracturadas y meteorizadas dando lugar 

a desprendimiento de fragmentos, y bloqueo rocosos que 

se acumulan en las laderas de cerros, con característi 
.... 

cas moderarnente estables. 

En el Sector de Huyupampa (Km. 69.000), Sal.ón Blanco, 

(Km. 71.130) y Collarna (Km. 72.963), el flanco derecho 
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se ca�acteriza por estar conformado, con fuertes filtra 
-

cienes de agua, y antiguos asentamient.os que consti tu -

yen t.ierras de cultivo; por el. sector de la variante de 

la Carretera Central,existen grandes taludes de rocas se 
-

dimentarias, calizas y tufos volcánicos retrabajadoscon 

abundancia de infiltraciones de agua,razón por la que 

! puede ocurrir derrumbes y asentamientos. En cambio, el

l I 

. ' 

flanco izquierdo se caracteriza por su naturaleza mito-

lógica, de grandes pre::ipicios de roca tipo granodiorita, 

granito y aldesitas (12). 

A partir de Surco (Km. 67.000) los flancos comienzan 

gradualmente, a presentar una cobertura vegetal débil 

en un principio de hierbas y luego de una vegetación es 
-

t�pica de arbustos, grandes cactus, matas de gramineas y 

r.tatorrales. ( 3) 

C) LA ZONA ALTA-nUMEDA o QUECHUA.

Se ubica entre los 2,500 m.s.n.m. en Matucana y los 

3,500 m.s.n.m. en Casapalca, y está constituído por 

los valles interandinos y flancos de suave pendjen-

te. 

La periodicidad de lluvj.as torrenciales permiten una 

cubierta vegetal casi permanente la que dan a sus 

.. .1 
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laderas una consistencia casi permanente. Esta misma 

característica se presenta hasta Ticlio donde los ni-

veles bajos de sus flancos se muestran verdes por la 

vegetación estépica. Encambio los niveles medios son 

grandes pliegues escarpadas de rocas volcánicas grisa 
....... 

ceas quemadas por el frío de los glaciales de los ni-

veles altos. 
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CAPITULO IX 

9. FENOMENOS DE GEODINAMICA EXTERNA EN LA CARRETERA

CENTRAL. 

Los fenómenos de geodinárnica externa son eventos me 
..... 

cánicos geo-atrnosféricos indeseables para todo ser vi-

vo, especialmente para el hombre, provocados por fuer-

zas naturales y artificiales. Estos fenómenos que ba-

jo sus diferentes formas y efectos se hacen presente e� 

pecialmente en la zona crítica de la Carretera Central, 

entre Cupiche (Km. 43) y Matucana (Km. 77) son las si-

guientes : Deslizamientos, derrumbes, flujos, rodadura 

de bolones, huaicos, represamientos, sedimentación vio 
.... 

lenta, colmatación de cauce, inundaciones, erosión y 

socavamientos, etc. 

9.1. DESLIZAMIENTOS. 

Se denomina deslizamientos a la ruptura y des-

plazamiento pendiente abajo de una masa de suelo, roca 

o mezcla de ambos, que siguiendo un plano (de desliza-

miento) se desplaza en forma lenta; generalmente es de 

gran magnitud. (4) Foto Nª 19 y 20

En un deslizamiento se distinguen: En la parte supe-

rior de un talud inestable, fracturas o grietas tensio ....
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nales llamada raíz, zona o circo de arranque. En la 

parte central o cuerpo del deslizamiento, la masa 

hundida o asentada en escalones que se desplaza so-

bre la superficie de un semicírculo llamado plano de 

deslizamiento. Y en la parte baja hacia el pie del 

deslizamiento un combamiento del material acumulado 

en el sector llamado lengua o pie. (4) 

Un deslizamiento se produce por : 

- Corte de un talud natural o trinchera

- Sobresaturación del terreno por el agua.

- Desintegración gradual e hidratación del afloramien

to rocoso. 

- Procesos gravitacionales y movimientos sísmicos.

- Intercalación de estratos competentes con incompeten

tes (areniscas con lutitas), en el cual éste último 

sirve como plano de resbalamiento. 

Se presenta generalmente en rocas sedimentarias y me-

tamórficas. 

La presencia de agua especialmente, genera en el pla-

no de falla de talud presiones y fuerzas intersticia-

les por la propiedad expansiva y lubricante de la ar-

l1 cilla (figura Nª 18) .que actúa como una ct1fia, y el li 
1 -

• 
1 

1 

1 

' .. ' mo que se licúa dejando vacíos inconvenientes en . la 
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base de sustentación de talud. (lOb) 

9.1.1. FOCOS DE DESLIZAMIENTOS EN LA ZONA CRITICA A 

LO LARGO DE LA CARRETERA CENTRAL Y F ERROCA -

RRIL CENTRAl,. 

Los focos de deslizamientos en la zona críti 
-

ca a lo largo de la CARRETERA CENTRAL y FERROCARRIL CEN 
• 

TRAL son los siguientes: 

- LA VARIANTE : SURC0-t-1ATUCANA de la Carretera Central

por la margen derecha del Río Rímac,es-

pecialmente el TRAMO : TV-B:Km. 69.000-

Km. 72.730, es decir, en una longitud 

de 3, 730 kil6rnetros. (fig. 20) 

Este trame de la Carretera Central que 

transcurre sobre depósitos aluvionales 

y coluviales se caracteriza por presen 
-

tar taludes, especialmente superiores 
I 

empinadas y de gran elevación. Foto NC 15 

En algunos puntos de este tramo, estos 

taludes están conformados por tufos vol 
-

cánj.cas retrabajados de fácil asen ta-

miento, desli?amiento y derrumbe ante 

la presencia de humedad o ante un movi-
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miento sísmico • 

El día miércoles 19 de junio de 1985 se 

produjo una combinación de aseutarniento 

deslizamiento y derrumbe de grandes pro ..... 

porciones enterrando a la carretera de 

este tramo entre los kilómetros : Km. 

71.320-Km.71.500. Esta zona es húmeda, 

ya que en las partes altas existen cana 
.... 

les de riego de chacras. Figura N2 19 

Foto Na 19 y 20 

- LA VARIANTE· AGUA SALADA: Km. 50+380 Km. 52+514.6  de

la ca=retera Central por la margen iz-

quierda del Río y que es parte integran 
... 

te del TRAMO I : Km. 4 0+920 Km. 52+514.6 

en proyecto. (fig. NQ 21) Foto NQ 36 

LA VARIANTE AGUA SALADA transcurre so-

bre depósitos aluvionales y coluviales 

caracterizada porque sus taludes están 

conformadas por suelos de granulometría 

fina corno arcilla, limo y arena, de fá-

cil asentamiento, deslizamiento y de-

rrurnbe ante la presencia de humedad. 

9.1.2. EXPERIENCIA JAPONESA EN EL CONTROL DE DESLIZAMIENI'OS 

El ingeniero Nakano, miembro de la Misi6n japone-
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sa, afirma que los deslizamientos en su país se producen 

1 1 por dos causas principales : (10) 

1 

- Por lluvias torrenciales y

- Por terremotos.

Geológicamente clasifica a los deslizamientos debido a: 

- La acumulación de rocas

- al agrietamiento de rocas

- a suelos donde predomina la sedimentación volcánica. 

De acuerdo a las obras de infraestructura que hay que 

proteger los clasifica en : 

- viviendas

• - caminos

¡ - agricultura
1 1 

9.1.3. FORMAS DE CONTROL DE DESLIZAMIENTOS EN JAPON.(10) 

En el Japón existen dos formas de control de des-

1 
lizamientos : 

1 

- por trabajos de restauración

¡ ' 
- por trabajos de restauración

l - por trabajos metodológicos de control (drenaje),Y con�

! 
trucción de pozos. 
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9.1.4. RECOMENDACIONES. 

a. En el TRAMO IV-B, protección de l.os taludes su

superior mediante un sistema de drenaje, especialrnen 

te en la zona de Salón Blanco y Callana, por el fuer 

te grado de filtraciones de agua de riego de chacras 

que existe. 

b. Reparación y limpieza de los canales de regadío que

existen en las partes altas por donde está el pueblo 

de Hayas y otros, mediante el empleo de concreto a 

fin de impermeabilizar los cauces de estos canales. 

c. Adiestrar a los agricultores de la zona en la prácti
-

ca de un riego más tecnificado. 

d. Estabilizar estos taludes mediante el uso de andenes

construidas con muros de mampostería seca o de albañi 
-

leria, según corno se presente la zona, seca o húmeda 

(figura Na 22). Estos andenes deben ser aprovecha -

dos en la reforestación de la zona. 

9.2. DERRUMBES. 

Derrumbe , es el desplazamiento violento, pendiente 

abajo, de una masa de tierra, roca o mezcla de am-

bas por (4). 
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- acción de la gravedad

- socavarniento del talud inferior

- modificación o corte de un talud natural

' • 

# ._.. •• - . . ..... _ ......... '. • • • .. .. ; 

- presencia de zonas de debilidad (fracturas, grietas,

fallas, etc.; de las rocas, materiales sueltos en el 

talud. 

- precipitaciones pluviales (sobresaturación de agua)

- movimientos sísmicos

- taludes demasiado empinados o con altura excesiva

- sobreuso de edplosivos o uso indebido de'ellos

- resistencia física inadecuado de los mater-iales.

Los derrumbes se presentan en rocas metamórficas (fili 
-

tas, esquistos, etc.), sedimentarias volcánicas,igneas: 

intrusivas, extrusivas, fracturadas y meteorizadas. 

Cuando la base de un talud natural o artificial, como 

la del terraplén de una vía de comunicación terrestre, 

es erosionada y socavada ya sea por el agua o por la 

mano del hombre, ceden, precipitándose por gravedad po�

la pendiente hacia los cauces de las quebradas, ríos, 

vías de comunicación terrestre, etc. 

9.2.1. FOCOS DE DERRUMBES EN LA
. 

ZONA CRITICA A LO
. 

LARGO 

DE LA CARRETERA CENTRAL Y FERROCARRIL CENTRAL. 

• 

Este fenómenos tiene amplia distribución Y suce-
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so a lo largo del cauce del Río Rímac, de la Carretera 

Central y del Ferrocarril Central, especialmente en la 

zona crítica entre Cupiche (Km. 43 .000) y Matuca�a(Km. 

77.0 0 0 ). (Plano NO 5 )

Los casos más típicos de derrumbes se p resentan e� las 

zonas de : 

- Matucana

- MJnteJ riex>

. - ltJariquifia 

- Collana

- San Juan

- Salón Blanco

- Huyupanpa

- SUrco

- To111ai1esa

- Oscolla

- Jlqua Salada

- Carachacra

- Corcona

- Cupiche

(Km. 76.400) 

(Km. 75.000) 

. (Km. 74. 750) 

·(Km. 72.963)

(Km. 72.300) 

(Km. 71.130) 

(YJn. 69 .000) 

(Km. 67. 000) 

OTRAS ZONAS DE DERRUMBES 

ZOna •••••••••••• I<m. 78.850 

•• 

••••••••••• 

'' 
••••••••••• 

•• 
••••••••••• 

'' •• • • • • • • • • •

'' 
••••••••••• 

ZOna 

Y'1n. 80. 200 

1'1n • 82.000 

Km. 83.450 

Km • 83.800 

Km. 86.000

Km. 88.500 

(Km. 56.000) Zona infiet11illo ••••• Km. 99.850 

(Km. 54.000) Zona desvio CasapaJca Krn.114.200 

(Km. 51. 520) Zona Chinchan. • • • • • • • I<rn.120. 200 

(Km. 51.000) ZOna Chinchan Alto ••• 1��.121.900 

(Km. 4�.000) zon a desvio Casapalca K'll .. 123.600 

(Km. 44.400) Zona ••••••••••••••••• I<m.125.000 

zona ••••••••••••••••• I<m.130.000 

En ·±odas·estas zonas es necesario la protección de tal�

des tanto del cauce del Río Rímac para la protecc ión de

Carretera Cen tral y ferrocarrilsus oril las, como de la 



,,• 

¡ . 

• 1 

1 •' 1 

1 • 

1 : 
1 1 

1 

1 

1 1 

;, 1 
1 1 

-1!.S-

Central para la protección de sus respectivos terraple
-

nes, mediante muros de mampostería de albafiilería
• ' 

muros de contención de taludes,y enrocados de albanile

ría. Foto NQ 38 y 39

En la construcción de las variantes de la Carrcteracen 

tral (figura NQ 21), especialmente en los tramos I,IV�A, 

IV-By IV-e, se han hecho cortes de taludes naturales y

rellenos que ahora necesitan protección para su estabi

lidad. Los cortes, demasiado empinadas de hasta 90° y

de excesiva altura sobre depósitos aluvionales, coluvia 
-

les, de tufos volcánicos retrabajados afecta a desliza-

mientos, asentamientos y derrumbes por fuertes filtra -

ciones de agua de riego por terrenos de cultivos en 

las partes altas de la zona (poblado de Hayas), han crea 
-

do taludes superiores e inferiores de la Carretera Cen-

. tral que perderán estabilidad ante un incremento de la 

humedad ya sea por lluvias temporales o por riego inad� 

cuado de chacras y descuido de los canales de regadío . 

La precipitación media anual entre Surco y Matucana es 

de 200 mm. y 250 mm. respectivamente (mapa f'1Q 3) • 

9.2.2. RECOMENDACIONES. 

a. Protección de los talud superior e inferior

de la Carretera Central y Ferrocarril Central media�

te un sistema de drenaje por el fuerte grado de fil

traciones de agua que existe especialmente en las z2
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nas de Salón Blanco y Collana. 

b. Uso de taludes escalonados o banquetes mediante e1

empleo de ANDENES (figura Na22 ). Zonas de Colla-

na, Salón Blanco, Huyupampa, Surco , Agua Salada, 

coreana, especialmente. 

c. Sembrio de carrisos en la ribera del Río Rímac pa

ra consolidar el talud inferior de las vías de co-

municación terrestre a fin de disminuir la erosión. 

Es recomendable el sernbrío y explotación de ·. esta

graminia a lo largo de todo el cauce del Río Rírnac, 

desde Matucana hasta Vitarte, ya que con ella se 

incrementaría la industria artesanal de la confec-

ción de esteras, canastas, sillones, etc. (Foto NQ 53) 

d� Uso de enrrocados escalonado para protección de la 

ribera y talud inferior del terraplén ae la Carre-

tera Central y Ferrocarril Central respectivamente 

Zona de Matucana , Monterrico, Huariquina, Collana, 

San Juan, Salón Blanco, Huyupampa (aquí se ha cons 
-

truido un enrrocado con granodiorita ciclopea para 

la protección de la ribera y talud inferior del t� 

rraplén del Ferrocarril Central, surco, Agua Sala

da, Carachacra, Corcona y Cupiche. (Foto NQ 25) 
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9. 3. FLUJOS. ·

Son movimientos más o menos rápidos de una parte 

de la ladera natural (depósitos de pendientes y peque 

nos conos de deyección de laderas), <le tal manera que 

el movimiento en si y la distribución aparente de ve-

locidades y desplazamientos recuerda el comportamien

to de un líquido viscoso. (4) 

El material susceptible de fluir puede ser cualquier 

formación no consolidada y así el fenómeno puede pre

sentarse en fragmentos de roca, depósitos �e talud ' 

suelos granulares y finos, etc. 

La superficie del deslizamiento o no es distinguible o 

se desarrolla durante un lapso relativamente breve,es 

también frecuente que la zona de contacto entre la 

parte móvil y las masas fijas de la ladera, sea una 

zona de flujo plástico. 

Los flujos por lo general son de dos tipos: (4) 

- Los que ocurren en materiales relativamente secos

- Los de materiales húmedos o en caso extremos flujos

de lodo. 

Los flujos pueden ocurrir como producto de : 
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- Acción lubricante del agua

- pérdida de soporte lateral por corte o excavación

- fuertes precipitaciones pluviales

- Movimientos sísmicos

- variaciones estacionales 1el clima

- cerros de laderqs ae fuertes pendientes

- Remoción de la cobertura vegetal

- Disminución de la resistencia al esfuerzo cortante.

A lo largo de la Carretera Central y Ferrocarril Cen-

tral, especialmente entre Ricardo Plama y Matucana ' 

las laderas son muy empinadas y en ellas existen gran 

cantidad de depósitos de suelos removidas no consoli-

dadas como son los depósitos de pendiente,pequeflos co 
.... 

nos deyectivos de laderas, dep6sitos de talud, suelos 

granulares y finos, que ante la presencia de lluvias 

torrenciales, sobresaturadas, se precipitan cuesta 

abajo hacia el cauce del Río Rírnac o hacia la Carrete 
� 

ra Central y Ferrocarril Central. 

Entre Ricardo Palarn y Corcona, estos depósitos 

ten en gran número, sin embargo, por la escasa preci-

pitación pluvial, rara vez se presentan fenómenos de 

flujo. Sin emabrgo un movimiento sísmico puede orig! 

narlos. 

Entre Corcona y Matucana, las laderas siguen siendo 
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muy empinadas y puesto que la precipi taci6n pluvj.al es 

mayor (200 nun. 250 mm. media anual), estos fenómenos 

se presentan con bastante frecuencia en época de llu-

vias torrenciales.(Mopo ND 3) 

9.3.1. RECOMENDACIONES. 

a. Estabilizar estos depósitos m.ediante el em-
• 

' pleo de andenes, las mismas que servirán para 

reforestación de la zona. 

una 

b. Otra forma de controlar estos flujos sería mediante

la limpieza de estos depósitos, lo cual resultaría 

muy costoso. 

9.4. DESPRENDIMIENTO Y RODADURA DE ROCAS. 

Son movimientos violentos de balones o rocas gra11
-

des que se precipitan por gravedad por la pendiente de 

las laderas. ( 4) 

La rodadura de rocas o balones pueden ocurrir como pro 
-

dueto de : (4) 

- Pérdida de soporte como efecto del socavamiento por

erosión de la base de sustentaci6n de la roca.

- Fuertes precipitaciones pluviales
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- Movimientos sísmicos

- Variaciones estacionales del clima

- Cerros de laderas.de fuertes pendientes

- Remoción de la cobertura vegetal

- Disminución de la resistencia al esfuerzo cortante

del terreno en la cual se apoya la roca. 

- Pérdida de soporte lateral por corte o excavación

- Uso indebido de explosivos.

En la zona crítica de la Carretera Central, entre el Ki 

lómetro 42.000 y el Kilómetro 47.000 (Coreana), la iz-

quierda del valle del Río Rímac presenta grandes rocas 

sueltas que descansan indiferentes sobre taludes empina 
.... 

das de rocas fracturadas y que ante un rnovirnie�to sísmi 
.... 

co perderán ese equilibrio aparentemente estable. 

9.4.1. RECOMENDACIONES. 

a. Limpieza de esta ladera izquierda que es muy

empinada y fracturada de rocas balones sueltos. 

9.5. HUAICOS. 

Se llama así a las avenidas intempestivas de · agua 

y lodo cargados de sólidos de diferentes tamanos Y ti-

pos de rocas provenientes de las nacientes de los cur-
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sos de agua (quebradas). 

Se producen a consecuencia de una fuerte precipitación

pluvial de corto período. (1), (4)

Generalmente los sedimentos transportados a través de 

las quebradas o cursos de drenaje de una región son de 
-

pósitos sueltos no consolidados de material fino, me-

diano y gruesos en las áreas de incidencia de estos 

mismos en el valle principal y, constituyen niveles de

bases locales, caracterizados por la existencia de sua 
-

ves pendientes y amplios cauces. Estos depósitos, que 

revela la presencia de masas de barro más o menos fluí 
-

dos, son también material de recientes huaicos '' caidos'' 

detenidos· en el cauce principal ante la presencia �e 

suaves pendientes y amplios cauces. 

5.1. ORIGEN. 

El huaico se origina preferentemente en relieves 

de pendientes acentuadas y moderadas, tanto en tierras 

altas o montanas (3,000 a 4,000 m.s.n.m.) como en zo-

nas intermedias (2,000 a 2,500 rn.s.n.m.). 

El ·sector de alimen tación de estos fenómenos se . ubica 

en las nacientes de las quebradas y áreas interfluvia-

les con relieve de pendientes fuertes a moderadas. 



: 1 

1 • 
1 •
• 

• • 
: 1 

1 

1 1 

1 1 

1 1 
1 

-121-

En el Valle del Río Rímac, los huaicos se generan ma 

yorrnente en las quebradas tributarios a consecuencia 

de los siguientes factores:(4) 

- Materiales no consolidados e incoherentes en la su

perfi.cie, que al hurne�ecer�e adquieren movilidad 

por gravedad. 

- Fuertes precipitaciones pluviales en forma intermi

tente. 

- PendiP.ntes empinadas de sus laderas.

- Escasa vegetación.

- Laderas altamente erosionadas y removida por el 

pastoreo de cabras. 

- I,aderas altamente fracturadas por acción del i11tem

perismo y acción del hombre. 

- Ausencia de lluvias torrenciales por un periodo más

o menos largo (10 anos) (ver cuadro Na 8).

- Existencia de depósitos de pendiente o de taludes y

pequenos conos deyectlvos de las laderas. 
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- Ausencia de un sistema de drenaje conveniente.

- Sistema de regadío de chacras deficiente.

- Técnica de mantenimiento de canales de regadío defi-
• 

cientes. 

- Ausencia de protección de talu�es, especialmente don

de los suelos son cohesivos. 

- Ausencia de protección de orillas del Río Rírnac.

La aridez de estas laderas es una de las característi-

cas principales; sus taludes compuestas en gran propor 
-

ción de arcillas, limos y arenas, ceden ante la presen 
-

cencia de lluvias torrenciales, produciéndose asenta -

mientes, deslizamientos y derrumbes que al contacto -=en 

las corrientes de agua se originan los huaicos. 

Los huaicos se originan después de un periodo de sequía 

y seguida de un período de lluvias torrenciales inten-

sas. ( Mooa NA :i¡) 

9.5.2. FORMAS DE ORIGEN DE HUAICOS EN LA CARRETERA CEN-

TRAL. 

Los huaicos de la Carretera Central se originan 

de tres formas : 

a. por efectos de torrentera de laderas.
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b. Por deslizamiento y derrumbe de taludes.

c. Por transporte de depósitos de sedimentos sueltos

en el cauce del Río Rímac y quebradas. 

a. POR EFECTOS DE TORRENTERAS DE LADERAS.

Durante las primeras lluvias torrenciales, cuando 

la protección vegetal en las laderas .ya ha desapa 
-

recido debido a la larga ausencia de lluvias y al 

pastoreo de cabras, se forman pequenos arroyuelos 

que excavan algunos mil.írnetros del suelo coluvial 

generando torrenteras de lodo y guijarros, seg·ui-

das de rocas que pierden el equilibrio por socava 
� 

miento lateral de sus plano de sustentación. Por 

lo general, flujos de lodo y rocas asi formadas 

son las que constituyen los orígenes de un huaico. 

Estas, mediante la fuerza de arrastre van incre-

mentándose en volumen y violencia con otros depó-

sitos de pendiente (depósitos de taludes y conos 

deyectivos sueltos en las laderas) que encuentran 

a su paso; y así, cuando el flujo llega al río R! 

mac ya tiene la dimensión de un huaico. 

Cuando la temporada de lluvias torrenciales en la 

Carretera Central es anormal (precipitación ;plu-

vial intensas) la escorrentía superficial intensa

llega a producirse en Ricardo Palma, Cupiche, Co�
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coma, Carachacra, Cocachacra, zonas caracterizadas 

por tener registros de precipitación pluvial muy 

inferiores a 250 mm.fano. (Mapa NQ 3 de Isoyetas) 

LOs depósitos dependiente y pequenos conos deyecti 
-

vos coluviales no consolidados que existen en es-

tas zonas fácilmente son arrastradas hacia el cau-

ce del río Rírnac facilitando así la formación de 

Huaicos. 

Las laderas de las quebradas afluentes del Río Rí-

rnac a lo largo de la Carretera Central son princi-

pales focos de huaicos por escorrentía más aún si 

estas se presentan después de un período largo de 

sequía. 

b. POR DESLIZAMIENTO Y DERRUI�BE DE TALUDES.

Las laderas, además de estar formadas por taludes

de pendientes empinadas y escardadas, están cubie!.

tas por dep6si tos coluviales y aluvionalP.s no canso-

lidados, depósitos de pendiente que. son acumulacio
-

nes de material suelto (no consolidados)Y heterog� 
. -

neos, desde rocas grandes en equili.brio inestable 

hasta gravas, arenas, limos y arcillas.

En temporada de ll1lvias torrenciales, este . lnate-
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ria! sufre una sobresaturación de agua, producién

dose un lento movimiento de esponjamiento y licuo

facción. El fuerte incremento de peso del talud y

como tal el incremento de su componente tangencia� 

la aparición de fuerzas expansivas en el plano .de 

sustentación del talud o plano de falla, y la pre-

sencia de material fino (agente lubricante) en es-

te plano, facilitan el descenso inicial del t3lud. 

(Fig. NQ 19)

A lo largo de la Carretera Central las zonas donde 

con bastante frec1Jencia se presentan deslizamien -

tos y derrumbes no solamente de la taludes sino 

también de terrazas por la fuerte precipitación plu 
-

vial, escorrentía lateral e intensas filtraciones 

de agua son : 

(: - Carachacra ••••••••••••• (km. 50+400) Margen Izquj.erda
! :
' 1 

: 1 

, 

. . • . . J : 

- Agua Sala�a •••••••••••• (Km. 51+520) •• ,, 

- Río Seco ••••••••••••••• (I<rn. 55+059.34) '' ,, 

- Surco •••••••••••••••••• (Km. 67+500) Margen Derecha

- Huyuparnpa •••••••••••••• {Km. 68+500) Margen Derecha e
izquierda .. 

- Quitasombrero ••••••••••

- Salón Blanco •• _ ••••••••

- San Juan •••••••••••••••

- Collama ••••••••••••••••

- Huariquina·············

(Km. 69+600) Margen Derecha 

(Km. 71+130) Margen Derecha 

(Km. 72+300) Margen Derecha 

(Km. 72+963) Margen Derecha 

(Km. 73+800) Margen Derecha 
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-. Monterrico (Km. 74+000) Margen Derecha 

c. POR TRANSPORTE DE DEPOSITOS DE SEDIMENTOS SUELTOS

EN EL CAUCE DEL RIO RIMAC. 

Los depósitos de sedimentos y depósitos de recien 

tes huaicos en el lecho del Río Rírnac, constituyen 

focos de generación de huaicos. Estas acumulaciones 

de material suelto de composición heterogenea.y cantos

rodados, gravas, arena, limo y arcilla) al contacto 

de las violentas descargas del Río Rímac son removi-

das y transportadas hacia las zonas bajas ayudadas 

por la fuerte pendiente de alg11nos tramos ( tramo de 

Callan.a, San Juan). 

Los sectores del cauce del Río Rírnac donde exi.ste11 a

cumulaciones de materiales de reci entes huaicos y se 
-

dimento sueltos son: 

CUpiche.... •.• • • • • • (Km. 44+40 0). Cauce artiplio y pendiente suave 

carco11a. • • •. • ••••• (Km. 48+200) 

carachatra •••••••• (Km. 50+400 ) 

Ton1amesa ••••••••• (Km. 55+660) 

Huyupaupa ••••••••• (Km 68+500) 

Sal6n Blanco •••••• {Km. 71+130)

'' •• •• '' 

'' '' '' '' 

•• ITUY '' ,, ITIL1Y '' 

'' rruy '' '' mt1y '' 

'' muy amplio •• '' 

San Juan.......... (Km. 72+300) Cauce artiplio pendiente suave 

Col.lana ••••••••• (Km. 72+963) Cauce anplio y pendient..e fuerte 
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(Km. ·7J+aOO) Cauce Angosto y pendient:e fuerte 

(Km. 74+oOO) Cauce amplio y pendient:e suave. 

(km. 76+400) Cauce angosto y pendiente suave 

(canalizado con nuros y material 

suelto)� 

(Km. 77+430) Cauce angosto y pendiente suave. 

(canalizado con m1ros de material 

suelto) •. 

9.5.3. CLASES DE HUAICOS. 

• 

- INGE�1ET. (Instituto Geológi co Minero y Meta
-

lúrgico) clasifica a los hua icos en la cu enca del Río 

Rimac desde un punto de vista esta cional en :Huaicos 

temporales y huaicos ocasionales. 

a . HUAICOS TEMPORALES.

Es cuando se produ cen en épo ca de lluvias torren-

c iales. 

En la cuenca del Río Ríma c, los hua icos se produ-

cen en los meses de enero, febrero y Marzo, duran 

te  la tempora da de lluvias comerc iales. 

b. HUAICOS OCASIONALES.

Es cuando se produ cen muy eventualmente, estando r� 
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lacion·ádó atprecipi t·acionés· ·excepcionales. 

Según su naturaleza se clasifican en : 

a. HUAICOS DE LODO.

Están constituidos en mayor proporción por lodo, y 

en menor porcentaje de gravas y rocas medianas. 

(Foto NG 54) 

En la zona crítica de la Carretera Central,las que 
-

bradas que son focos de este tipo de huaico:son 

- Qda. Santa Ana (Km. 41+900) Margen Izquierda 

- Qda.Agua Salada (Km. 51.520) Margen Izquierda 

- Qda. Ushupa

- Qda. Matala

(Km. 66+500) 

(Km. 66+900) 

- Qda. Cuchimachay (Km. 67+500)

- Qda. Chacarnaza

- Qda. Paihua

b. HUAICOS MIXTOS.

(Km. 67+800) 

(Km. 77+430) 

•• n 

•• •• 

•• '' 

•• '' 

'' Derecha 

• 
• 

Estan constituidos de lodo, gravas y rocas en igual 

porcentaje. ( Foto N� SO) 

Las quebradas focos de este tipo de huaicos son • 

1 

f 
1 
l 
•I 
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- Oda. Cupiche

- Qda. R!o Seco

- Qda Esperanza

- Oda. Carinito

- Qda. El Negro

- Qda. Verrugas

c. HUAICOS DE ROCA •
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(Km. 44+400) Margen Izquierda 

(Km. 55+059.34)

(Km. 57+678) 

(Km. 58+745)

(Km. 57+865)

(Km. 60+437) 

" 

'' 

'' 

" 

'' 

•• 

'' 

'' 

'' 

•• 

Estan constituidos en mayor porcentaje de rocas gran 
-

des y medianas, y en menor porcentaje de gravas y lo 
-

do. Las quebradas focos de este tipo de huaicos son: 

( Foto Nº a) 

- Qda. Chanchalla (Puruguay) (Km. 47+000) Margen Derecha

- Oda. J,inday

- Qda. Salon Blanco

- Qda. Collana (Yanajune)

(Km. 62+000)

(Km. 71+130)

(Km. 72+963)

" n 

'' •• 

'' •• 

9.5.4. COMPORTAMIENTO GEODINAMICO DE UN HUAICO EN EL 

RIO RIMAC. 

Una vez que el deslizamjento se haya depositado 

en el lecho del río Rímac, se produce un represamiento

momentaneo (cuando el material no ha seguido despla
-

zándose aguas abajo). 

El material depositado en el lecho, produce un repres� 
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miento momentaneo la que genera las siguientes condi-

• 

ciones : 

a. La represa natural genera laguna, la que rápidamen
-

te se colmata produciendo inundación local,erosión 

de orillas (laterales y frontales), socavamientos, 

derrumbes de taludes laterales, etc. 

b. A efecto de estos fenómenos secundarios, el agua y

el material fino en suspensión, producen en la pre 
-

sa el fenómeno 1e filtración y licuefacción. 

c. Cuando la presa se colmata, se produce el desborde

de agua, en un principio, en forma de una débil co 
-

rriente que abre brechas en la coronación de la 

presa cada vez más profundas y destructivas. 

d. Luego que la presa natural cede ante la fuerza de

arrastre de la escorrentía ayudada por la ·fuerte

pendiente, se in�cia el huaico conformada de lodo 

y piedras. Esta va incrementando en volumen y fuer
-

za de arrastre según como va encontrando más acum� 

laciones sueltas a su paso. 

e. El huaico se detiene cuando encuentra el cauce am-

pli.o y de poca pendiente. A lo largo del rio

mac, existen sectores donde los huaicos se detie-

'

1 

., 
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nen por el amplio cauce y suave pendiente que presenta. 

Estos sectores se caracterizan por presentar abundante 

material de huaico y de sedimento sueltos. Los princi-

pales son : 

- Cupiche

- Canchacalla
(Puruhuay) 

- Corcona

- Carachacra

- Oscolla

- Río Seco

- Tornarnesa

- Surco

- Huyupampa

- Salón Blanco

- San Juan

- Monterrico

- Matucana

- Payhua

(Km. 44+400) 

(Km. 47+000) 

(Km. 48+200) 

(Km. 50+400) 

(Km. 54+090) 

(Km. 55+059. 34) 

(Km. 55+6. 60) 

(Km. 67+500) 

(Km. 68+500) 

(Km. 71+130) 

(Km. 72+300) 

(Km. 7 4+000) 

(Km. 76+400) 

(Km. 77 + 430) 

9.5.5. PRINCIPALES QUEBRADAS FOCOS DE HUAICOS, QUE AFEC-

TAN LA CARRETERA CENTRAL,FERROCARRIL CENTRAL Y 

OBRAS DE ¡NGENIERIA CIVIL. 

Qda. santa Ana (Km. 41+900) Margen Izquierda 

Qda. Cupiche (Km. 44+400) Margen Izquierda 
': 

r\ 
! 

;·· 

lf 
'\li:i
tf 
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Qda. Puruhuay 

Qda. Agua Salada 

Qda. Rio Seco 

Qda. Esperanza 

Qda. Carifiito 

Qda. Verrugas 

Qda. Linday 

Qda. Ushupa 

Qda. �1atala 

Qda. Cuchuirnachay 

Qda. Chacamaza 

Qda. Yarnajune 

Qda. Callana 

Qda. Lucurno 

Qda. Chucumayo 
(Olivos) 

Qda. Payhua 

Qda. Pancha 

QUEBRADA SANTA At.JA 
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(Km. 47+000) 

(Km. 51+520)

(Km. 55-+010)

(Km. 57+678)

(Km. 58+30)

(Km. 60+427)

(Km. 62+000)

(Km. 66+500)

(Km. 66+900)

(Km. 67+500)

(Km. 67+800)

(Km. 71+130)

(Km. 72+96 3)

(Km. 75+928)

(Km. 76+000)

(Km. 77+430)

(Km. 81+000)

(Km. 41+900) 

Margen Derecha 

Margen Izquierda 

Margen Izquierda 

Margen Izquierda 

�1argen Izquierda 

Margen Izquierda 

Margen Derecha 

Margen Izquierda 

Margen Izquierda 

Margen Izquierda 

Margen Izquierda 

Margen Derecha 

Margen Derecha 

Margen Izquierda 

Margen Izquierda 

�1argen Derecha 

Margen Derecha 

Es tributario del Río Rírnac por su margen izquierda, de 
-

semboca en el Río Rírnac después de cruzar a nivel la Ca
-

rretera Central, la que motiva que en temporada de llu-

vias torrenciales, esta es inundada de agua y lodo. Los

huaicos que bajan por esta quebrada son de lodo.Foto Nas4
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Recomendaciones 

a) Canalizar la quebrada en su último tramo cuyos talu
.... 

des estan constituidos de suelo fricciónantes co-

mo : Arenas, limos y arcillas. 

b) Proteger estos taludes de orilla con el sernbrío y 

explotación de carrizos y eucaliptos 

e) Construcción de una alcantarilla tipo marco de sec-

ci6n 1.80 x 1.80. 

d) En la actualidad existe el proyecto "Variante San-

ta Ana" de rehabilitación de la Carretera Central 

con la cual se solucionaría este problema. (fig. 21) 

) 

I QUEBRADA CUPICHE. (Km. 44+400) 
l 
l 

¡ 

¡. 
1 

' 1 
• 1 
'

' Es tributario del río Rímac por la margen izquierda de 
..... 

sernboca en el Río Rímac en el sector de Huachinga des

pu,s de cruzar a nivel la Carretera Central. La que:mo 
..... 

tiva que en temporada de lluvias torrenciales, esta es 

inundada de agua, lodo y rocas. 

El angulo de convergencia que forma en el eje del Río 

Rímac es perpendicular, hecho que dificulta la evacua 

ci6n de los materiales que transporta. 
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Esta quebrada esta canalizada a la altura de la Carre 

tera Central en un tramo aproximado de cien metros lo 

cual no soluciona el problema de destrucción de la 

Carretera Central y de zonas de chacras en las partes 

más bajas. 

Geornorfológicamente, el cono deyectivo de esta quebra 
-

da es coluvial y aluvional, caracterizada por presen 
-

tar un alto porcentaje de material fino, (arena, limo 

y arcilla). 

Los huaicos que bajan por esta quebrada son mixtos 
, 

es decir constituidas de lodo, gravas y rocas. 

' ' 

; RECOMENDACIONES. 

1 1 

\ 1 t 
1 1 

l 

j 
1 

; 
1 

. ' 

. .. 

' 

l. Canalizar esta quebrada en su último tramo (1 Km.)

mediante el uso de enrocado para la protecci6n de 

orillas y taludes. 

2. Profundizar el cauce de esta quebrada en su últi-

mo tramo (1 Km.) y al mismo tiempo elevar la cota 

de la sub-rasante de la Carretera Central (en el 

punto de cruce) para facilitar el libre pase de 

los huaicos y escorrentía que existe en temperad� 

de lluvias torrenciales. 
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3. construir una alcantarilla tipo losa.

4. Es esta zona de Cupiche, la Carretera Central (en 

ciertos tramos) transcurre, pegado al río y casi 

con igual cota de elevación, por lo que en tempora 
-

da de avenidas esta zona es inundada, la Carretera 

Central y Ferrocarril Central destruidas. La reco 
-

mendación es construir una variante de la Carrete-

ra Central por la margen izquierda corno una prime-

ra alternativa. Una segunda alternativa sería a 

provechar la ruta actual elevado la cota de la ra-

zante, protección del talud inferior de la erosión 

y socavamiento mediante muros de protección. 

S. Protección de las orillas del Río Rímac mediante

la explotación de carrizos y en algunos pequeños 

tramos, la construcción de muros de protección de 

orillas. 

ODA. CAl'JCI-IACALLA. (Km. 4 7+000) 

Puruguay 

Es tributario del Río Rímac por su margen derecha y 

se forma, principalrnente,por el aporte de las quebra

das Buenos Aires, Condorsuma y Chillán. 

Desemboca en el Río Rírnac en el sector de Cupiche. El 

ángulo de convergencia que forma con el eje del 
, 
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Rímac es muy cerrada, hecho que fñcilita la evacuación 

de los materiales que transporta. Por esta quebrada ba-

ja agua durante todo el ano • 

Los huaicos que bajan por este cauce arrastran gran vo 
.... 

lumen de sólidos, en la desembocadura tienden a �cam-

biar el curso del río Rímac hacia la margen izquierda 

comprometiendo la seguridad del terraplén de la Carre-

tera Central y Ferrocarril Central. 

RECOMENDACIONES. 

l. Limpieza del cauce de esta quebrada en una longitud

de un kilómetro a partir de la desembocadura en el 

, R' rio imac. 

2. Limpieza del cauce del río Rímac en este sector.

3. Protección de las orillas tanto de la quebrada como

del río Rímac, en este sector mediante la explota 
� 

ci6n de carrizos. 

4. En el Km. 47+000, construcción de un muro de protec
..... 

ción de orillas por la margen izquierda, para . pro-

tecci6n del terraplen de la Carretera Central y Fe-

rrocarril Central. 
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5. Cons.t.rucci6n. de la variante por la margen izquierda;

Como segunda alternativa elevación de la cota de ra 
-

zante de la actual Carretera Central. 

QUEBRADA AGUA SALADA (Km. 51+520) 

Es tributario del Río Rímac por su margen izquierda, y 

, 
desemboca en el a la altura del Km. 51+520 de la Carre 

-

tera Central. Se forma por la concurrencia de las que 
-

bradas Agua Sala, Antioquía y Sisigaya. En conjuntoes 
-

tán enmarcadas dentro de un sector de erosión activa. 

El tramo final de la quebrada consta de un canal natu-

ral por erosión. Los huaicos que bajan por esta quebra 
-

' 

¡\ da son de lodo. 
f I 

l 
l

, 
1 

! 
I ' 1 
' 
1 

' 
1 ! 1 

í : 

l' 

l 

- -· 1 

Esta quebrada cruza la Carretera Central a nivel, razón 

por la que en temporada de lluvias los huaicos y la mi� 

ma esccrrentía,quP. bajan, destruyen la vía en este pun-

to. De igual forma, cruza el Ferrocarril Central por 

debajo de una alcantarilla subdimensionada. Más arriba 

y más hacia la izquj.erda aproximadamente a 50 metros , e� 

ta el nuevo puente : Agua Salada que dará paso a la va-

riante tramo I-B de la Carretera Central que se viene 

construyendo y que reemplaza a la antigua Carretera CeE 

tral. ( Fig. Nª 21) 
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El cono de.yectivo de esta quebrada es parte de una gran 

terra za coluvial y aluvional que se extiende desde Cara 

chacra (Km. 50+090). En medio esta ubicado el poblado 

de Cocachacra (Km. 53+150) caracterizado por su clima 

so�eado durante todo el ano y su suelo f�rtil de abun

dante vegetación y arboles frutales, como la ·pal ta., Chi 
-

rimoya, man zana, mangos, etc. 

RECOMENDACIONES. 

1. El cauce 1e esta quebrada debe ser profundizada para

que la Carretera Central (antigua) pase por encima. 

2. Canali zar esta quebrada en su último tramo, a fin 

de dar protección a los puentes y alcantarillas. 

3. Sembrío y explotación de Carrizos a fin de proteger

las orillas. 

QUEBRADA RIO SECO (Km. 55+010) 

Es tributario del Río Rímac por su margen izquierda Y 
, 

desemboca en el a la altura del Km. 55+010 de la Carre 
-· 

tera Central. 

Los huaicos que bajan por esta quebrada están constitu! 

das por lo general de lodo y rocas (mixtos) 
,. 
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Las principales obras de Ingenier!a Civil expuestas 

a los huaicos e inundaciones son: La Carretera Cen 
-

tral, el Ferrocarril Central que efectaa un amplio 

desarrollo justamente en el cono deyectivo de esta 
1 ' 

1 

1 
'' quebrada, la Carretera que da acceso al poblado de 

San Bartolom�, viviendas ubicadas en la zona de in
-

fluencia, canales de regadio y chacras. 

Geomorfol6gicamente, la sub-cuenca de R!o Seco tie 
-

ne la for1r,a de una hoja abierta, con algunas nerva-

duras centrales que corresponden a otras quebradas 

a�f l:uentes. 

Hoy en d!a, en esta zona de r!o Seco, existe la nu� 

l: va pista de la Carretera Central llamada ''variante 
1 

\: r!o Seco"que transcurre por la ladera izquierda al� 

jada del r!o Rímac y más elevada. Esta variante que 

se extiende desde el Km.53.830 hasta el Km. 67+760.
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reemplaza a la antigua Carretera que pasa por el po 

blado de Tornamesa (Km. 56+000) y pegado al río y al 

mismo nivel, razóm por la que en temporada de lluvias 

torrenciales es destruida por inundaciones y huaicos. 

El tune! artificial de ''Río Seco'' (Km. 55+010) da pa-

so a la variante ''Río Seco•• de la Carretera Central 

Este tunel esta sub-dirnencionado, ya que en la tempo-

rada de lluvias torrenciales de 1984 el huaico que ba 

j6, colmató el cauce que existe en el techo del tu-

l nel construido para facilitar el libre flujo del huai 
-

¡: co, desbordándose hacia los costados y enterrando . el 
) :· 

l ¡ 

!, tune! por completo. ( Fi g. 24) 
! 1 

• 1 
1 

j • ¡ 1 

1 

'

o 

; 1 

1 

RECOMENDACIONES. 

1. Canalizar el cauce de la quebrada ''Río Seco'' en su

último tramo, mediante la construcción de enrocado 

escalonado para facilitar el libre flujo de la es-

correntía y huaico y, a la vez, evitar la erosión 

de orillas y derrumbe. 

2. Sembrío y explotación de carrizos con la finalidad

de proteger las orillas. 

3. Construcción y uso de ANDENES en la agricultura y

forestación de la zona mediante un sistema apropi� 
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do de riego. 

4. Construcción de un dep6sito de almacenamiento de

agua para el riego, contra huaicos, derrumbes y 

deslizamientos. No es recomendable la construc-

ci6n de represas por el alto grado de sedimenta-

ci6n de material de diferente diámetro que existe 

y por el paso de huaicos que enterrarían la presa. 

S. Arbolizaci6n de sus laderas bajas y medias,median

te el sembrío de eucalypto, Nogal, Sauce, Capulí 

y arboles frutales como el manzano, chirimoya, hi 
-

gos etc • 

QUEBRADA ESPERANZA (Km. 57+653) 

Es tributario del Río Rímac por su margen izquierda 

y desemboca en ella a la altura del Km. 57+653 de la 

Carretera Central. 

Esta quebradas de corto recorrido y de fuerte pen -

diente en temporada de lluvias sus taludes son ero-

sionadas produciéndose derrumbes. 

El puente ''esperanza•• hecho de· concr·eto armado, da 

paso a la carretera Central en su nueva ruta (varia� 

te río seco). Se halla en buenas condiciones; a la
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fecha no pasó ningún huaico. 

Las vertientes de esta quebrada prese11tan depósitos de 

pendiente, conos deyectivos coluviales sueltos,que por 

la fuerte pendiente pueden precipitarse cuesta abajo a 
-

yudadas por las lluvias de la temporada. 

Desde este punto y altura de la Carretera Central se 

puede distinguir, en la parte baja, que el poblado de 
1

l Tornamesa esta ubicado en una amplia explanada que vie 
1, -
1 • 

1• ne a constituir el cauce del río Rímac, se puede distin 
¡ -
'' 

1 • 

t : 
• 1

1, 1

1 1 

1 
¡ 1

guir también la estación del Ferrocarril Central don-

de cambia de dirección para tomar las al turas de .· la 

margen izquierda. Esto motiva a que en temporada de 

avenidas el poblado de Tornamesa y el Ferrocarril Cen 
-

tral sean afectadas por inundaciones y huaicos. 

RECOMENDACIONES. 

l. Canalizar la quebrada mediante enrocado en 100 me
-

tros, desde la orilla izquierda de la explanada has 
-

ta 50 metros desde el puente hacia arriba. 

2. Proteger las laderas cercanas al puente mediante

la construcción de an�enes y sernbrio en ellas de 

arboles forestales. 
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3. Construir una variante del Ferrocarril Central, en

este sector, para evitar pasar por Tornamesa. 

4. Canalizar el Río Rímac en este sector a fin de apro
-

vechar la explanada de Tor11amesa como un campo pro 
-

picio al desarrollo del turismo, después de reali 
-

zar un plan de reforestación. 

s. Sembrío y explotación del carrizo, corno una forma

de proteger las orillas de la erosión e incentivar 

la industria folklorica de la estera, 

QUEBRADA VERRUGAS.(Km. 60+427)

I Se afluente del Río Rímac por su margen izquierda, de-
l 1' 
1 

t sernboca en el Río Rímac a la altura del Km. 60+427 de 
'
1 

• 

'1 

1 • 1' 
í 

1 1 

' '' 
1 

' 
1 

1 1 

' 1 

( 

la Carretera Central. Sus flancos son empinados con 

amplia densidad de torrenteras que contribuyen a la de 
-

posición de depósitos de pendiente y materiales de es-

cornbros productos de derrumbes como efecto de la ero-

sión de taludes. Su cauce es e11canonado y profundo a 

causa de la fuerte erosión de �us orillas de suelo co-

luvial poco consolidado, de composición heterogénea en 

el que destacan holanes que adquieren significación en 

la mecánica de los huaicos. 

Esta quebrada constituye zona de erosión activa, por

la que en temporada de lluvias torrenciales es frecue�
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te la ocurrencia de huaicos. 

En el tramo final de esta quebrada está el puente de 

concreto armado que da paso a la variante de la Ca-

rretera Central. Esta estructura está amenazado por 

empinados taludes de material poco consolidados co-

lindantes con esta y que ante la presencia de llu-

vias torrenciales pueden derrumbarse precipitándose 

hacia el cauce. 

Aguas abjo, la quebrada desemboca en el Río Rímac en 

ángulo casi recto, lo que debe ser corregida a fin de 

dc,r fl11idez a la fuerte escorrentía, algunas veces acorn-

panados con huaicos, que bajan por esta quebrada y 

la que causa represarniento en el cauce del Río Rírnac. 

Los materiales que arrastra son heterogéneos con pre 
-

sencia de balones. 

RECOMENDACIONES. 

a. Canalizar el cauce de la quebrada por lo menos

en el último tramo, a fin de proteger el puente 

y la carretera igual que la zona baja donde de-

semboca en. el Río Rímac. 

b. Correair su desembocadura que ahora es de
_, 

casi 
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90
° 

con respecto al Río Rímac, dándole una inci-

dencia más cerrada, facilitando la fluidez de la 

escorrentía. Esto evitará represamientos y vio-

lenta sedimentación. 

c. Proteger las laderas de esta quebrada contra de-

rrumbes, deslizamientos y erosión por corrente -

ras superficiales mediante el empleo de andenes 

y, aprovechamiento de los mismos en la agricultu 
-

ra y forestación. 

QUEBRADA CARI�ITO. 

Es afluente del Río Rímac por su margen izquierda y 

desemboca en él a la altura del Km. 58+730 de la Ca-

rretera Central. Sus laderas son de fuerte pendien 
-

te con abundante material acumulado poco _-'consolida 

dos. En temporada de lluvias torrenciales transpor-

te abundante material en forma de lodo y gravas y ro 
-

cas la que ocasiona inundaciones en el sector de Tor 

namesa causando danos materiales El Ferrocarril Cen 
-

tral y al mismo poblado. 

Los huaicos que bajan por esta quebrada se caracteri 
-

zan por estar conformadas de lodo y rocas. 

,, 
!I,,
I· 
1 
·'
' 
i 

. 
1. 
! '... 

·i

'· 

¡ . 
. 
, . 

1 -
• 

!-

' 

... 

1 

! 
! : 
..
1 · .•· 

i, 
r�

.· ..
:·i
,n 

1 -

h. i 
·¡ , ? .

.

¡:
l¡ 



p '  .. 

-14(;-

En su último tramo, la quebrada cruza a la Carretera 

Central por la terraza del tunel del mismo nombre 

mediante un canal de encausamiento de huaicos. Esta 

estructura es favorable para la Carretera Central rrás 

no lo es para la zona baja de la desembocadura., ya 

que, este tunel le da a la quebrada una caída casi 

vertical de 100 metros lo que es inconveniente para 

las zonas bajas de Tornarnesa, Cocachacra, etc. por 

donde . ..el huaico hace su paso con gran velocidad. 

¡_ RECOMENDACIONES. 

t J 

\ 1 

j I a. 
¡' 

¡ ', 

1 

1, 

b. 

c. 

Todas las quebradas que desembocan en la zona, 

crítica merecen el mismo tratamiento, es por es-

ta razón que esta quebrada merece la atención de 

su último tramo, entre el tune! Carinito y su de 
-

sembocadura en el Río Rírnac. En este sector, el 

terraplén de la nueva variante de la Carretera 

Central tiene un talud demasiado alto y vertical 

y que ante la presencia de un violento huaico pu� 

den debilitarse originándose un derrumbe de gran 
-

des proporciones. 

Canalizar este tramo a fin de controlar la velo-

cidad de desplazamiento del huaico. 

Darle a la desembocadura un ángulo de incidencia 
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cerrado para permitir el fácil flujo del huaico. 

d. Esta quebrada es de régimen seco por la que ante

la presencia de escorrentía fácilmente es erosio 
-

nada facilitando así la formación de material de 

huaico. 
¡ 
11 

j1' 

c. Proteger las laderas de esta quebrada contra de-

rrumbes, deslizamientos y erosión por torrente 
-

ras superficiales mediante el empleo de andenes 

y, aprovechamiento de los mismos en la agricultu 
-

ra y forestación. 

QUEBRADA LINDAY. 

I 
Es afluente del Río Rímac por su margen derecha, de-

1. sernbocando en ella a la al tura del Km 62 de la Carre
-

tera Central. Su cauce es casi recto y de fuerte� 

diente. Sus laderas igualmente so11 empinadas con a 
-

bundantes depósitos de pe11diente.Es una quebrada tre 
-

mendamente dinámico ya que en cada temporada de llu 

vias transporta huaicos. 

Con la nueva variante de la Carretera Central esta 

, 

quebrada ha dejado de ser una aro enaza para este, p� 

ro no así para los poblados que se hallan en el cau-
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ce del Río Rímac, como Tornamesa, Oscolla, etc. que si 

siguen estando bajo su influencia. 

RECOMENDACIONES. 

a. Canalizar el último tramo hasta su desembocadura

b. 

en el Río Rímac, dándole un ángulo 1e incidencia ce 
-

rrada con el cauce del Río Rímac para facilitar el 

fácil flujo de la corriente de agua y de huaicos. 

Esta quebrada no trae agua durante todo el ano, y 

es por esta razón que ante la presencia de e seo-

rrentía superficial, sus orillas y taludes son fá-

cilmente erosionables, motivando así derrumbes. 

c. Proteger sus laderas contra derrumbes, deslizamien
-

tos y erosión por torrenteras de agua mediante el 

empleo de andenes en la agricultura y forestació� 

de las partes bajas y media de sus laderas. 

d. Construir un depósito de almacenamiento de agua pa
-

ra el riego, contra derrumbes, deslizamientos y 

huaicos. No es recomendable la construcción de re 
-

presas por el alto grado de sedimentación violenta 

de material grueso (rocas) que existe y por el pa-

so de huaicos, que enterrarían la presa en roe os 

segundos. 
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(Km. 66+500) 

(Km. 66+900) 

Cuchimachay(Km. 67+500) 

Chacamaza (Km. 67+800) 

En conjunto estas cuatro· quebradas conforman el cono 

deyectivo sobre la cual se halla ubicado el poblado 

de San Ger6nimo de Surco, es zona de huaicos y desli

zamientos altamente crítica. El poblado de Surco,así 

como las obras de Ingeniería Civil como son las vías 

de comunicación como la Carretera Central y Ferr.oca-

rril Central, son constantemente afectadas por huai-

cos e inundaciones. Es por esta razón que la zona de 

San Gerónimo de Surco Merece un estudio más detallado 

sobre los problemas de Geodinámica externa que 
, 

aqui 

se presentan y sus efectos destructivos. (plano Na 6) 

9.5.5.1. SAN GERONIMO DE SURCO 

UBICACION 

El pueblo de Surco se encuentra ubica-

do en la provincia de huarochiri departamento de Li-
• 

ma, en su kilómetro 67 de la Carretera Central a una 

altura barometrica de 2,000 rn.s.n.m. Y en la margen 
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izquierda del Río Rímac. Tie11e una población de 1662

habitantes según el censo de 1981. (6)sus rasgos geo
-

gráficos mayores son la cadena montanosa de relieves 

1 1 muy accidentados que conforma parte de la Coordillera 

,, 
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Occidental de los Andes y el Valle del Rírnac, el cual 

presenta sus flancos con pendientes fuertes y 

tas siendo mayores las pendientes de la margen iz-

quierda del Valle.(FotoNº27) 

GEOLOGIA. 

Geológicamente el distrito de San Gerónirno de Surco 

se encuentra ubicado sobre depósitos inconsolidados 

del cuaternario que fueron acumulados por acción del 

Río Rímac y de las quebradas tributarias que conver-

gen en el área, por las cuales ha discurrido flujos 

aluvionales y coluviales formando los conos de deyec-

ci6n (3) (f ig. 23).

Esta situado en la zona donde los valles andinos de 

la vertiente occidental poseen las desnivelaciones más

• fuertes que alcanzan hasta más de 2,000 metros, entre 

las crestas y el fondo del canal de drenaje, zona do� 

de la excavación lineal Plio-cuaternario ha sido la 

más vigorosa y donde los contrastes térmicos y pluvi2 

rnetricos son muy notables en solo algunos kilómetros 

de diferencia. (1) Y (3)
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En la parte alta, por encima de los 4,000 metros,las 

heladas nocturnas son fenómenos frecuentes durante 

gran parte del ano; las precipitaciones a menudo caen

en forma de granizo y el sol matutino hace fundir el 

hielo formado durante la noche. Esta zona alta ofre 
-

ce extraordinario contraste con el fondo del valle 

que es visible desde las cumbres y donde los pláta-

nos crecen y producen normalmente. (1), (3)

Estas condiciones fueron posiblemente de mayores con 
-

trastes durante los períodos húmedos del cuaternario 

cuando(el fondo de los valles recalentados notable-

mente, contrastaba radicalmente con las gruesas ca-

pas de hielo que constantemente cubrían las mesetas 

ubicadas a más de 4,200 metros de altura. Estas con-

diciones favorecieron una vigorosa convección que 

originaron las precipitaciones violentas cuyo carac 
-

ter erosivo era mayor debido a que ellas caían sobre 

largas vertientes escarpadas. (1) y (3)

El área de esta subcuenca, sometida a las acciones 

meteóricas, considerando las pendientes cuyo 

promedio es de 34 °, sería de 12 Km2. 

valor 

En la parte baja de la subcuenca se encuentra la gr� 

nodiorita del batolito costanero, en la parte alta ,
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las lavas andesíticas se distinguen netamente. Resul 

ta fácil distinguir estos dos tipos de rocas en las 

zonas altas y baja de la subcuenca. 

Sus vertientes conformadas de granito, granodioritas, 

y andesitas, están cubiertas de gran volumen de depó-

sitos de pendiente; pero son las líneas de diaclasas 

y la fracturación mas o menos grandes de las rocas 
, 

las que deciden el comportamiento de las vertientes 

frente a los agentes erosivos. (l)y (3) 

Aproximadamente la tercera parte de la subcuenca esta 

ubicada por debajo de los 3,000 metros, a una altitud 

donde las heladas están ausentes inclusive durante 

las límpidas noches de Ju.nio y Julio. 

A pesar de la sequedad de la atmósfera, caen raras llu 

vías que se clasifican como fenómenos locales convec-

tivos que durante los mes,es de diciembre a ene!:'o se 

concentran generándose las lluvias torrenciales, lo 

que permite el crecimiento de·una vegetación estépica 

de arbustos y grandes cac,tus, entre los cuales -� desa-

rrollan matas de gramíneas que cubren las vertientes. 

Estos arbustos y hierbas, por acción de las aguas que 

descienden por las vertientes, excavando pequeños ca-

nales secundarios dejan al descubierto algunas de sus 
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ra!ces, que al emerger del suelo, detienen los guija-

rros y forntan acumulaciones de ellas en for1tta de · pe-

queñas terrazas, de gran inestabilidad y por eso pe-

ligrosas, ya que el menor movimiento los ponen en 

marcha y en su descenso van originando el desprendi -

miento de las acumulaciones ubicadas por debajo, con

virtiéndose en una verdadera avalancha de guijarros y 

piedras de mayor tamaño . (1) y (3) 

Por el colector principal, corre por entre piedras de 

tamaños diferentes, un escaso causal de agua que, es 

utilizado inclusive en las vertientes y en el cono de 

yectivo. Estas aguas que perduran largos meses des-

pués de la �poca de lluvias, llegan a secarse en .los 

dltimos meses del per!odo seco. 

GEODINAMICA 

GENERALIDADES. 

San Ger6nimo de Surco se encuentra enmarcado en un á-

rea donde los procesos geodin�icos son muy 

ya por la interacci6n de factores, historia 

activos 

geol6gi 

ca - geodinárnica la cual se interpreta por sus de-

p6sitos. En este proceso evolutivo, los factores 
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coadyuvantes presentes son la topografía .. , clirna,li 
-

togía y en estos tiempos el hombre. (3) 

Los depósitos de pendiente entre 1,900 y 2,000 me 

tros, así como tambíen las formaciones antiguas de 

solifluxión, están afectadas por asentamientos y 

deslizamientos del terreno. El entalle del Rímac y

del torrente, ponen en equilibrio inestable estas 

formaciones. Los movimientos sísmicos, muy· frecuen 

tes en la región, pueden ocurrir durante la tempera 

da de lluvias, favoreciendo los deslizamientos de 

grandes masas de terreno a lo largo de los . planos 

cóncavos enderezados hacia lo alto; estos desliza -

mientas pueden afectar cientos e inclusive miles de 

metros cúbicos de suelo e inclusive, representar 

un peligro potencial para el poblado de Surco que 

se encuentra ubicado en una terraza coluvio-aluvio-

nal. (3) 

Los canales de Irrigación entallados en las vertien 

tes son a menudo mal cuidados, hecho que favorece 

fenómenos como la infiltración de aguas y la ruptu-

ra que puede producirse hacia la pendiente, pre-dis 

poniendo la vertiente a la erosión lineal. 

Los deslizamientos que se producen e11 sus vertien -

tes de coronaci6n plástica, dej ar1 en sus lect,os o-

. 
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riginal concavidades semicirculares en forma de cu 

chara y que sirven como depósitos de partículas fi 
1 • 

1 

1 
1 
1 

nas y guijarros, que ante la presencia de torrente 
-

ra superficial se precipitan cuesta abajo. 

EL DESASTRE DE 1984. 

Los eventos geodinámicos ocurridos en los meses de 

enero, febrero y marzo de 1,984 sirven para demos-

trar el riesgo de futuros desastres en el distrito 

de Surco. Las crecidas del Río Rímac erosionaron. 

las riberas de la margen izquierda, causando la. 

destrucción de viviendas y de varias hectáreas de 

\: terreno de cultivo y destruyendo el cementerio del
l 

i, pueblo. Foto No. 26
\' 

l; 
! 
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¡' 
' 

Asimismo huaicos bajaron. por las tres quebradas que 

desembocan en San Ger6nimo de Surco, aunque no fue 
-

ron de gran magnitud, causaron danos a la infraes-

tructura vial y destruyeron 2 Km. de tuberías del 

sistema de Agua Potable. Este todavía no ha .sido 

rehabilitado aumentando por tanto los casos de en 
-

fermedades infecciosas como tifoidea, Sarampión Ve 

rruga y Uta. 

un factor causal en dichos sucesos, por lo menos

referente al Río Rírnac, ha sido la construcción de

•• 

• • • 

.. 



. . 
. . . . . 

. " .. 
. . 

1' 

. 

\ 1 

;1 

11 " 
•, 

l 
¡ 

1. 
1 

-156-

la nueva Carretera Central. Esta se esta llevan1o 

a cabo sin tomar en cuenta que las variantes de la 

Carretera Central que se construye esta enmarcado 

en zona de huaicos, deslizamientos , derrurnbes,ero 

si6n de orillas (3), etc. El material que resulta 

de los cortes de taludes para la conformación de 

la plataforma vial esta siendo arrojada hacia el 

Río Rímac reduciendo su cauce, y desviando este ha 
-

cia la margen izquierda, lo que indudablemente ser. 
-

virá para causar nuevas tragedias en futuras tem-

paradas de lluvias torrenciales. En 1985 no . hubo 

huaicos ya· que fue un ano seco. 

LITOLOGIA 

Las rocas observadas son mayormente andesitas y 

riodacitas y granodiorita-tonalita; ambos . grupos 

se alteran fácilmente formando suelos areno-limo -

sos-arcillados. Este tipo de suelo cuando no pre-

senta cobertura vegetal se erosiona fácilmente.(3) 

(f ig. 23) 

TECTONICO 

El área se encuentra afectada por un marcado frac-

turarniento que ocasiona la inestabilidad de los afl� 

t·amientos rocosas y facilitan la infiJ. traci6n de 

aguas superficiales y la penetraci6n de raíces;a�bos 

fen6menos aceleran l a  desintegración de las rocas. (3) 

.. 
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La subcuenca de Santiago:de Surco a su vez esta canfor 

mada por las subcuencas de las quebradas de Matala, 

Cuchimachay, Chacamaza cuyas características son las si 

guientes : (3)

SUB-CtJENCA 

Mata1a 

ARFA 'lUI'AL 

14.5 Km2 

IDNGITllO DE CURSO PRINCIP. 

7.5 Km. 

¡; Chuchimachay 7.0 Km2 5.5 YJTl. 

Chacai1aza 5.0 Km2 

QUEBRADA MATALA. (Km. 66+900) 

2.5 Km. 

Esta quebrada es afluente del río Rímac por su margen iz-

quierda y desemboca en ella a la altura del kilómetro 66+ 

900 de la Carretera Central. (Foto No. 30) 

I Esta quebrada muestra indicios de haber tenido actividad 

torrencial en estos ultimes tiempos, transportando mate 
-

.¡ riales de composición heterog�neos con predominio de mate 
-

¡ riales finos. (3)
1 1 

t' 

La cuenca de recepción de esta quebrada, muestra una reac 
-

tivación geodinámica moderada, habiéndose desarrollado a! 

gunas cárcavas y derrumbes, debido a las abruptas pendie� 

tes y a la escasez de cobertura vegetal. (3) 

El mayor aporte de materiales está dada por la parte me

dia y baja, pues sus flancos son depósitos aluvionales
' 

l 
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coluviales-fluvio-torrenciales no consolidados fácilmen 
-

te erosionables por las aguas de escorrentía. 

El cauce de la quebrada en su cono deyectivo es bastan-

te sinuoso y evidencia haber tenido un ancho mayor que 

el actual, con un tirante máximo de 0.;80 a 1.00 m. (3 ) 

La desembocadura de la quebrada al río es inadecuado 

tanto en ·el cruce con la vía férrea como en la carrete-

ra. Existe una alcantarilla de 0.80 m a 1 m de diáme-

tro en la línea férrea y un puente alcantarilla de 3.00 

+3. 00 en la carretera. (Foto tk>. 30)

Los taludes de la quebrada en ambas márgenes están cons 

tituídas por material aluviónico con rocas de diámetros 

entre 50 a 80 m. dentro de una matriz li1no-arenoso. 

En la margen izquierda los taludes son de poca altura(3 

a 6 m) y se ha podido observar derrumbes ocurridos en 

las temporadas de lluvias torrenciales de 1983 y 1984 

provocados por la escorrentía que bajan por el cauce de 

la quebrada y por las filtraciones provenientes del rie 
-

go de·:chacras y la precipitación pluvial. 

RIESGOS. 

a) El riesgo que representa esta quebrada para el pue-

' 
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blo de Surco es relativamente menor que la quebrada 

Cuchimachay, pues esta afectaría parcialmente al 

pueblo. 

El riesgo está dado por la posibilidad de que · las

alcantarillas ubicadas en el canal de evacuación·(tan 
-

to en la línea férrea como en la carretera) �- �epr� 

sen al flujo torrencial y éstos se desborden hacia 

el pueblo. 

c) El relleno acelerado que se está realizando en el 

cauce del rio Rímac y el poco desnivel con la terra 
-

za-cono donde se encuentra Surco, hace de la zona 

una área vulnerable a desbordes e inundaciones. 

Esta situación se agrava por los materiales produc-

to de la Construcción de la nueva Carretera 

que se están acumulando en el flanco derecho del Va 
-

lle y pueden ser removidos fácilmente hacia la par

te baja, como también represar al río haciéndolo 

desbordar hacia los terrenos donde están ubicados 

las viviendas, el cementerio y la Carretera.Foto No. 

27 

RECOMENDACIO?\lES. 

a) Limpieza y regulación del cauce de la quebrada en 

; 
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:. los últimos 200 mts. 
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b) Construcción de enrocados contra la erosión de ori

llas para estabilizar los taludes en el cauce por 

estar constituidos por materiales altamente vulnera 

bles a la acción del flujo hidrico que discurre por 

la quebrada. 

e) Limpieza y ampliación de las alcantarillas en el 

cruce de la quebrada con la Carretera Central y la 
., 

línea férrea, pues las dimensiones que presentan no 

corresponden a los caudales que discurren por ··. las 

quebradas en temporada de lluvias torrenciales. 

d) En los flancos,protección de los taludes conforma -

dos por suelos coluvio-aluvionales contra desliza

mientos por sobre saturación e infiltraci6n, median 

te la construcción de canales de drenaje. 

e) Utilización de andenes en la agricultura y arboliza

ci6n de la zona. 

f) Protección de las orillas con sembrío y explotación

de carrizos. 
•; 
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QUEBRADA CUCHIMACHAY. (Km. 67+500) 

Considerada de alto riesgo para el pueblo de Surco que 

se encuentra ubicado en el cono deyectivo de esta que-

brada. (Foto No. 29) 

La cuenca de recepción es de menor extensión que la de 

Matala y presenta los fenómenos de reactivación de cár 
-

cavas y derrumbes que se generan por falta de cobertu-

ra vegetal debido a los factores ya mencionados y a la 

fuerte pendiente. (3)

El cauce de esta quebrada está emplazada en fracturas 

que afectan el macizo rocoso y propician el encaJona-

miento y formaci6n de peguenas cárcavas en la parte 

media alta. (3) 

La parte inferior está constituído por depósitos alu-

viónicos inconsolidados que alcanzas fuertes pe111dien 

tes en ambas márgenes propiciando la formación de cár-

cavas (depósitos de pendiente) que evolucionan en fun-

ci6n de las precipitaciones pluviales. (3) 

La erosión de los terrenos de cultivo va incrementando 
-

la carga de materiales a la quebrada. 

El cono deyectivo de esta quebrada es de mayor ' ex�en-
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sión lo que ha favorecido la ubicación del pueblo de 

Surco. (3) 

La quebrada presenta taludes de alturas mayores o igua 

les a 4 metros en su parte intermedia y alta, mientras 

que en la parte baja estos son menores. 

El cauce actua.l de la quebrada no tiene definida su de 

sembocadura al Río Rírnac debido·a que esta se encuentra 

mayort.tente colmatada. 

El material encontrada en el cauce son cantos rodados. 

de 5 a 10 centímetros de diámetro como mínimo y de 1 

metro como maximo, presentándose éstas últimas aisla-

damente dentro de una matriz limo-arcilloso • 

La actividad erosiva de los flujos hidricos en ambas 

laderas de la quebrada es intensa. (3) 

RIESGOS 

a) Representa un alto riesgo para el pueblo de Surco ,

ya que esta se encuentra 1Jbica1o en el cono deyecti 
-

vo de esta quebrada. 

b) La fuerte per1diente de s1Js flancos, la profundiza -
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• ción de las carcavas (depósitos de pendiente) y la
1 ' 

'i reactivación de los derrumbes propician la . forma-
1 ' 
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ción de "tierras malas•• que reducen los terrenos a 
-

grícolas e incrementan el volumen de material que 

puede ser transportada3 por los flujos hídricos .. ha 
-

cia el pueblo, lo que puede originar un desastre :a

gran escala. 

e) El cono deyectivo carece de un canal de evacuación

de los materiales sólidos hacia el río, pues en su 

intersección con la Carretera y la Línea F�rrea ha 

sido reducido a pequenas alcantarillas. En caso de 
1 

que estas alcantarillas se obstruyan, pueden ocasio 
-

nar desbordes de flujos torrenciales hacia el · pue-

blo. 

\ 
l

1 RECOMENDACIONES. 
1 

'' 
j l 

¡ ¡' 
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• 

Esta quebrada merece especial atención por la ubica-

ción que tiene y representa mayor riesgo para la pobla 
-

ción de Surco, en el tramo final de + 300 m. requiere 
-

las siguientes medidas : (Plano . NQ. 7) 

a) Limpieza de cauce y correción del mismo a manera de

canalización, para evitar que los flujos torrencia-

les se desborden y podrían afectar a la población y 

vías de comunicación. 
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b) Construcción de enrocados para estabilizar los ta�

ludes en el cauce de la quebrada por estar consti-

tuídos por materiales altamente vulnerables a la 

acción del flujo hídrico que discurre por la que-

brada. 

f; e) Limpieza y ampliación de los puentes-alcantarillas
1' 
1 

1 
r 
1 
\ 
<, 

1 

1' 

¡ 
1 

ubicados en el cruce de la quebrada con la Línea. 

Férrea y Carretera Central que todos los anos su-

fre obstrucción a causa de su subdimensionamiento, 

I hecho que repercute en las poblaciones cercanas y 

I I 

t ' 

1 1 

1 

1 1 , . 

tránsito vehicular. 

d) Estabilizar los taludes en la desembocadura de la

quebrada con la construcción de enrocados, siembra 

y explotación de carrizos, ya que estos taludes se 

encuentran muy inestables y vulnerables a la ac-

ción hidrodinámica del río. 

QUEBRADA CHACAMAZA.(Km. 67+800) 

Es otra quebrada muy importante desde el punto de vis-

ta geodinámico. Foto No. 28 

El cauce de la quebrada se encuentra encajonado con 

el desarrollo de pequenas cascadas que increme11tan la 
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i. actividad erosiva del flujo hídrico que discurre a lo
!

¡ largo de la quebrada. 
1 • 
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Los flancos de esta quebrada presentan fuertes oen-
.. 

dientes. La parte media inferior esta removido por 

!· Surcos de chacras sobre depósitos aluviónicos, lo que 

1 

L 
facilita la formación de cárcavas (depósitos de ·pen

diente) y la consiguiente erosión de terrenos de cul-

tivo. 

El aporte de materiales �luvi6nicos por esta quebrada 

ha influenciado sobre el cauce actual del río Rímac 

que este tramo lo desplaza hacia la margen derecha y 

se angosta. 

El último flujo aluvio-torrencial que ha discurrido 

'¡, por esta quebrada ha socavado su ca1.1ce y ha bloqueado 
'· 

1. 
1 

! 
f 

la pequena alcantarilla que da paso a la Carretera. 

En la parte baja, la quebrada presenta un encanona -

miento bastante pronunciado, con taludes que varian 

desde 6 m. a 15 m. de altura. (3) 

RIESGOS. 

a) El riesgo que representan esta quebrada está daao 

por la posibilidad de represar el río Rímac y por 
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lo tanto causar inundaciones en la zona norte del 

01-1eblo. ,. 

b) La erosión lateral de la ribera · afecta terrenos

de cultivo, el cementerio y viviendas ribereflas. 

RECOMENDACIONES 

a) Limpieza y ampliación del puente alcantarilla ubi-

cado en el cruce de la Carretera Central y la que-

brada. Esta alcantarilla se bloquea todos los a 
-

nos, lo que demuestra que las dimensiones no co-

rresponde a los caudales reales que discurren por 

la quebrada en temporada de avenidas, especialmen-

te por huaicos y la violenta sedimentación . :�· que 

existe. 

b) Limpie.za del cauce eliminando bloques grandes de 

rocas que pueden bloquear y represar los flujos, o 

casionando el desborde de los mismos. 

e) Proteger los taludes que se muestran inestables 

y vulnerables a la acción de los flujos hídricos, 

construyendo enrocados de albanilería en la base 

de los taludes. 

d) Siembra y explotación de carrizos para protegerlas

• 

' 

,.
í 

} 
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orillas de la erosión y socavamiento. 

QUEBRADA LOS OLIVOS.(Chucurnayo)'. (Km. 76+000) 

Es afluente del río Rímac por su margen izquierda y de 
-

semboca en ella a la altura del Km. 76 de la Carretera 

Central. Foto No. 7.

Su cauce de fuerte pendient,e es receptora de ab1Jndante 

meterial de depósitos de pendiente que rue1an por sus 

escarpadas laderas. 

1 

I' En el sector medio se puede observar 1ep6si tos de pen-
.' 

¡! diente que son depósitos coluviales y acumulaciones de 

1 
1 

' 
1' 
• 

1 1 

1 1 

'
' 

! l
1

suelos residuales, donde se desarrollan cierta activi 
-

dad agrícola mediante canales, que contribuyen a crear 

situaciones de inetabilidad de taludes. En el último 

tramo el cauce es más e menos profundo donde no puede 

existir inundaciones por �esborde, sin embargo, el fe-

nórneno de erosión de riberas causan derrumbes de talu-

des que luego de ge11erar represamiento y desbordes a-

fectan un tramo de la Carretera Central. 

Los huaicos que bajan por estea quebrada afectan al p� 
-

quena puente o alcantarillado que da paso a la Carret� 

ra Central, enterrándola y crean1o represamiento Y de�
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bOrde e inundación de un gran tramo de la Carretera. 

Esta quebrada es �e régimen regular incluso en época 

de estiaje, razón por la que en sus ribera se hallan 

ubicados varios centros poblados, las que sufren to-

dos los anos de estos fenómenos de geodinámica exter 
-

na. Incluso el pueblo de Matucana, que está ubicada 

en la parte norte del cono de deyección de esta que 
-

brada está amenazada por derrumbes y deslizamientos 

por la acción dinámica de esta quebrada. 

En esta quebrada se :halla la bocatoma de agua pota-

ble para la localidad de Matucana y otros canales de 

regadío, y en época de lluvias torrenciales al incre 
-

mentarse el caudal y la velocidad del mismo se produ 
-

cen arrastre de rocas, gravas y lodo que comprometen 

el abstecimiento del mismo a la población, y agricul 
-

tura. (2) 

'
1 

: i RECOMENDACIONES. 
1 ! 

; 1 

1 

¡· a. Canalizar el útlimo tramo hasta su desembocadura

l I 

en el Río Rírnac, dándole un ángulo de incidencia 

cerrada para facilitar el flujo de material · de

huaico evitando así represamientos. 

b. Proteger sus laderas contra derrumbes, desliza-

. 
. 

. 
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mientos y erosión por torrenteras superficiales me 
-

diante el empleo de andenes y, el aprovechamiento 

de los mismos en la agricultura y forestación. 

c. construcción de un depósito de almacenamiento de 

agua para su aprovechamiento en la agricultura y 

reforestación de la zona. 

d. Construir un sistema de drenaje a fin de proteger

los taludes de las laderas del último tra�o cont�a 

deslizamientos, erosión y derrumbes. 

QUEBRADA PANCHA. (Km. 81+000) 

Es afluente del Río Rímac por su margen derecha y de

semboca en él a la altura del Km. 81 de la Carretera 

Central. 

! Sus laderas empinadas prese11ta gran fracturamiento que�
1 • 

1 ' 

' 1 

1 

1 1 
' 

1 • 

1 

: 1 

.� :
• 1 

han generado depósitos de pendiente inestables. La es 
-

tabilidad de las laderas de la quebrada va disminuyen 
-

do progresivamente desde el curso superior al infe-

rior. En la parte superior las laderas se presentan 

estables por el recubr irniento vegetal q11e la protege; 

en la parte media se observan pequenos derrumbes por 

erosión de riberas: y en é'l parte inferior donde hay

problemas de geodinámica externa la debida atención
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ya que.es zona altamente crítica y que juntamente con

la Quebrada de Payhua y el Río Rírnac, forman un cono 

de deyección en la cual se halla el pueblo de Matuca-

na. 

En su último tramo, esta quebrada presenta laderas i 
-

nestables, compuesta de tufos volcánicas retrabajados 

altamente erosiobles.ante la presencia de agua. (2) 

En época de lluvias torrenciales, ar�astra huaicos,que 

algunas veces represan momentáneamente el Río Rímac . 

causando desbordes e inundaciones de la Carretera Cen-

tral, del Ferrocarril Central y del Pueblo de Matucana 

RECOMENDACIONES. 

a. canalizar la quebrada en su 'W.ltimo tramo.a fin de 

controlar el fenómeno de la erosión de riberas de-

rrumbes y deslizamientos muy frecuentes en esta que 
-

brada. 

b. Darle a la desembocadura un ángulo de incidencia ce
-

rrada para facilitar el normal flujo de los huaicos. 

c. Proteger las laderas de esta quebrada contra derrum
-

bes, deslizamientos y erosión por escorrentía supeE
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ficial mediante el empleo de andenes y, aprovecha 
-

... :�·miento de los mismos· en la agricultura y foresta-

ción. 

', 

i QUEBRADA PAYHUA. (Km. 77+430) 

Es afluente del Río Rímac por su margen derecha y de 
-

semboca en él a la altura del Km. 77+430 de la Carre 
-

tera Central. Sus laderas empinadas presentan gran 

fracturamiento que han generado depósitos de pendien 
-

te inestables. La parte superior de la quebrada pre 
-

[ 
11 sen ta laderas estables por el recubrimiento vegetal, 

1 ' 

¡ , 
11 
¡ ' 

! 
1 

pero a medida que va bajando, la estabilida1 va dis-

minuyendo progresivamente hasta llegar a la desembo-

cadura en el Río Rímac, donde las laderas son inesta 
-

bles por estar constituidas de taludes compuestas de 

tufos retrabajados muy erosionables ante la presen-

cia de agua (2). Es la razón principal por la . que 

los huaicos que bajan por esta quebrada están consti 
-

tuídas de lodo y gravas con muy pocas rocas. (Foto No 2) 

El pueblo de Matucana por estar ubicada en su cono 

de deyección es víctima de estos huaicos que al de-

sembocar en el Río Rímac lo represan momentáneamente 

causando desbordes e inundaciones. 

·¡ 
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RECOMENDACIONES. 

a. Canalizar la quebrada por lo menos en su Último ,

tramo a fin de controlar· el fenómeno de la ero-

sión, derrumbes y deslizamientos muy frecuentes tam 
-

bién en esta quebrada. 

b. Darle a la desembocadura un ángulo de incidencia

más cerrada para facilitar el libre flujo de los 

1 
l, huaicos. 
' 
' 
' 

c. Proteger las laderas de esta quebrada contra de-

rrumbes, deslizamientos y erosión por escorrentía 

superficial, mediante el empleo de andenes y,apro-

vecharniento de los mismos en la agricultura y fo

restación. 

d. Proteger el poblado de Matucana de inundaciones y

huaicos mediante un muro de concreto pesado de di-

mensiones apropiadas contra huaicos e inundaciones 

con un sistema de drenaje a fin evacuar toda pre-

sencia de humedad de la zona que podría crear so-

bresaturaci6n de la ·terraza en la cual se halla el 

poblado, produciendo falla y deslizamiento.No hay 

que olvidar que la terraza de Matucana ha sido Y 

es constantemente removida por maquinaría pesada

' ' 

' ' 
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la que unida a la presencia de humedad en sobresa-

turación puede sobrecargarse muy peligrosamente. 

e. r,1otivar el desarrollo de la zona mediante una polí
-

tica de forestación de las laderas, como una forma 

además de controlar los fenómenos de geodinámica 

externa. 

QUEBRADA COLLANA. (Km. 72+963) 

Es afluente del Río Rímac por su margen derecha y de 
-

semboca en él a la altura del Km. 72+963 de la Carre-

¡ ter a Central. (Fbto No. 11) 

\ 

/ 

! 
1' 

¡' ti 

I, 1' 
f I 

¡ '. 
! 1 
\ 1 

1 
1 ; 

' 

Sus laderas empinadas presentan gran facturamiento que 

han generado depósitos de pendiente inestables. (2) 

Es una quebrada de régimen semi-seco, motivo por la 

cual ante la presencia de agua después de un largo pe 
-

ríodo de estiaje, sus laderas empinadas de tufos vol-

vánicos y rocas meteorizadas se convierten en fOCX)s de 

derrumbes y deslizamientos a consecuencia de una fuer 
-

te erosión de orillas y taludes. 

Esta quebrada tranporta huaicos compuestas especial -

mente de material grueso y es la que destruyó y segu! 
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rá destruyendo el puente y badén de San Juan, respecti 
-

vamente. 

Esta quebrada tiene una salida en ángulo recto al Río 

Rímac, razón por la que momentáneamente genera represa 
-

miento en el cauce 1el Río Rímac, generando erosión de 

orillas muy peligroso para la terraza de Callana e in 
-

conveniente para la Carretera Central antigua, inclu-

so para la nueva variante que trancurre por la ladera 

derecha sobre suelo altamente erosionable como son los 

!i tufos volcánicos. 
' 
'. 

l 
1 

La zona media de Callana son deposites coluvie - alu -

r vionales de fácil deslizamiento por sobresaturación de 

agua y corte de taludes. 

RECOMENDACIONES. 

1 

a. Canalizar la quebrada por lo menos en su último tra
-

¡ 

l' mo a fin de controlar los fenómenos de la erosión 
I · 

11 
! 1 de orillas, derrumbes d.e taludes y deslizamientos , 

1 1 

I' muy frecuentes en esta quebrada, especialmente en 

este último tramo donde estará ubicada el puente de 

estructura metálica y plataforma de concreto de 120 

metros de largo, que está siendo construido. 

b. Darle a la desembocadura un ángulo de incidencia más

n 

' 
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cerrada para facilitar el libre flujo de los huai 
.... 

cos. 

c. Proteger las laderas de esta quebrada contra de

rrumbes, deslizamientos y erosión por escorrentía 

superficial, mediante el empleo de andenes y, 

provechamiento de los mismos en la agritultura 

forestación. 

... 

y 

d. Construir un depósito de �lmacenamiento de agua

libre de sedimentación para su aprovechamiento 

en la agricultura y reforentación de la zona. 

e. Proteger el puente de 120 metros que se halla so

bre esta quebrada dando paso a la nueva variante 

de la Carretera Centra!, mediante un sistema de 

drenaje conveniente. 

f. Esta zona es inconveniente para la construcción

de Carretera mediante cortes de taludes muy gran 
.... 

des ya que es suelo coluvio-aluvional de fácil 

1eslizamiento por sobre saturación de agua y mo

vimiento sísmico. En la zona media alta existen 

riego de chacras mediante canales deteriorados. 

1 
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QUEBRADA SALON BLANCO. (Yanajune) (Km. 71+130) 

Es afluente del Río Rimac por su margen derecha y de

semboca en él a la altura del Km. 71+130 de la Carre� 

tera Central. (Foto No. 21) 

Sus laderas son escarpadas y presentan grandes depósi 
-

tos de suelo coluvio-aluvional producto de antiguos 

deslizamientos, lo que han motivado la existencia .de 

riego de chacras especialmente en la parte media y 

baja de la quebrada. 

Es una quebrada de régimen regular de escorrentía, ya 

¡! que incluso en temporada de estiaje trae agua aunque 
1 

f·, en pequefto caudal. 
11 

1 
1 

¡ 

1, 
1 

1' 
1 

(, 

1 ''1 

LOs huaicos que bajan por esta quebrada son de natura 
-

leza mixta, es decir están constiruidas de lodo, gra-

va, y cantos rodados. 

Su cono de deyección está constituida por una terraza 

coluvio-aluvional cuaternaria que es utilizada en la 

agricultura y corno zona de vida rural; por aquí .tam-

bi.én pasa la variante de la Carretera Central y la an 
-

tigua vía destruida por huaicos del Ferrocarril Cen-

tral. 
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! En la actualidad sobre esta quebrada se ha contruido el
1 

1 

! puente Salón Blanco, de estructura metálica y platafor-
' 
l ma de concreto,de 120 metros de largo.(Foto N º 21) 
l 
¡ 1 

ti 

ti 
·¡

• 1 

1 

1

:l 
: \''' 

\' 

Esta quebrada es tremendamente dinámica, ya que en tem

porada de lluvias torrenciales arrastra grandes valúme� 

nes de rocas, las cuales quedan depositadas en su cono 

de deyección y en el mismo cauce del Río Rímac causando 

represarnietnos por relleno de sedimento en el Puente 

Quitasombrero. 

El tipo de suelo que predomina en esta terraza que cons 
..... 

tituye su cono de deyección, es tufo volvánico retraba-

jado, material friccionante tremendamente erosionable , 

es por esta razón que en esta zona el Río Rímac .tiene 

un cauce amplio y de poco pendiente motivada por una 

fuerte erosión de orillas y derrumbes de taludes.En la 

zona media alta existe riego de chacras mediante cana-
I' 

t les deterioradas. Los grandes cortes de taludes hechos 

' • 

l I 

' 
1 • 
' ' 

para dar paso al tramoIV-B de la Carretera Central ori-
, 

ginaran deslizamientos futuros, en la zona. 

RECOMENDACIONES. 

a. Canalizar la quebrada por lo menos en su último tra
..... 

mo a fin de controlar los fenómenos de erosión de 

orillas, derrumbes de taludes y desliza�ientos muy 

. ' 

. . t 
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frecuentes en esta quebrada. 

b. Darle a la desembocadura un ángulo de incidencia

más cerrada para facilitar el libre flujo de los 

huaicos. 

c. Proteger las laderas de esta quebrada contra de-

rrumbes, deslizamientos y erosión por escorren -

tía, superficial, mediante el empleo de andenes 

y, aprovechamiento de los mismos en la agricultu 
-

ra y forestación. 

d. Construir depósitos de almacenamiento de agua

protegido de sedimentos, para el riego de cha-

eras y reforestación de la zona. 

e. Proteger el puente de estructura metálica que se

está construyendo mediante un sistema de drenaje 

conveniente. 

9.5.6. RIESGO POR HUAICOS.

La lava de lodo y piedra en �ovimiento , 

tienen una función geomorfológica compleja, a su pa

so va generando los siguientes efectos locales : 

A. Erosiona las orillas por acción lateral originan
-

�! 

' 
. 

i 
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do socavarniento en la parte inferior de los ta.lu-

des y terraplenes de la Carretera Central y Ferro 
-

rril Central originando los derrumbes respectivos. 

El material de estos derrumbes se depositan en el 

lecho de río Rímac causando turbidez de agua y 

produciendose transporte de sedimento fino en sus 
-

pensión inconveniente para Sedapal (servicio de 

agua potabie y alcantarillado de Lima Metropolita 
-

na) quien controla las instalaciones de la .Atar 

jea (lugar donde el agua sucia del Río Rímac es 

tratada y transformada en agua potable). 

A su paso va destruyendo toda forma física de vi-

da animada e inanimada. 

c. Va dejando en el cauce material suelto en for,na 

de lodo y rocas, rellendola en forma desigual y 

corno tal generando un caos en la escorrentía su-

perficial que ahora discurre perdido por diferen-

tes y caprichosos cauces. Esto genera des true-

ción de chacras, viviendas, obras de Ingeniería 

Civil, terraplenes de la Carretera Central y fe-

rrocarril Central por inundación, erosión de ribe 
-

ras, aerrurnbes, socavamiento, etc. 

7 ! 
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1 

¡ D. El torrente se encarga posteriormente de entaliar 
( 1 
1 

l 
¡ 

1 1 
•. 

1, 

11 
1. ! 1 
• 1 

11 

ji 

I · 
1 ' 
i 

estos materiales sueltos dejados por el huaico en 

forma de montículos y meandros • 

El huaico, antes de instala�se sobre un cono de 

deyección, tiende a modelar un verdadero valle en 

forma de "U'', con flancos escarpados, ligeramente 

ondulados y con un fondo desigualmente rellenado. 

! 
! ' 

I E. La fuerte pendiente de los flancos, los depósitos
1, 

! 1 

¡: de pendiente (Cárcavas), la remosi6n de las lade-

1 1 

1 
1 

. 

• 1 

1 1 

1 1 

i . 

1 1 

1 

1 

1 

1 

ras por construcción de surcos en la agricultura, 

la crianza decobras, los flancos constituidos por 

material coluvio-aluvional con alto porcentaje 

de limos y arcillas, la fuerte infiltración de 

agua por riego de chacras en la parte media alta 

de los flancos, la existencia de taludes inesta-

bles originados por grandes cortes para formar el 

terraplen de las nuevas variantes de la Carretera 

Central entre Cupiche (Km. 44+400) y Matucana (Km 

76+400), lluvias torrenciales, escorrentía super-

ficial, material de sedimentación violenta y de 

huaicos que se hallan acumulados en el cauce 1el 

Río Rímac y quebradas, así como el material suel-

to procedente de las minas de Baritina de Perubar 

(Km. SO), carburo de Calcio (Km. 66), etc, el ma-

terial suelto procedente del corte de taludes pa
-

I· 
i .. 

,·, ; 
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ra dar paso a las variantes tra�o I, tramo IV-A, B y e 

de la Carretera Central, ausencia de protección vege

tal de los flancos falta de una técnica apropiada de 

riego y las lluvias torrenciales y representan un al-

to nivel de riesgo para las obras de Ingeniería Ci-
1 

l 1 vil, y pueblos que se ubican a lo largo de la Carrete 
l 

-
¡ 

. , 
,¡ l: 
,l 

¡ 
1 

-ra Central. ( Foto N.A 16)

9.5.7. 

(PlonoNº4) 

l. Santa Ana

2. CUpiche

HUAICOS 1983 

UBICPCIGJ 
(KM) 

41+900 

44+400 

( 1 

,- 3. Puruguay 47+o00 

51+520 

1 

¡. 

1 1 

I ' 
1 
1 1 

¡ 

1 
1 

4. Agua Salada

5. Ascahuaca 51+600 

6. Río Seco Ss+olO 

7. Esperanza 57+623 

8. carinito 59+o00 

9. Ve1rugas 6o+427 

10. T,inday 62+o00 

11. Huacre (8'..irco) 66+200 

12. Ushupa (SUrco) 66+500

13. Matala (SUrco) 66+900

14. CUchimachay 67+500 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

'IUI'AL 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

1 

2 

2 

2 
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HUAIOOS l.983 

15. Chacamaza
(5urCO)

UBICTCIOO 

67-+880 

16. Yanajune (Sa

lál Blanc:=o)7 71+130

ENE. E1::B. MAR. ABRIL 

1 3 

'IUrAL 

4 

!, 17. COllana 72+963 1 1 2 

\ 1. 

I, 

• 
¡ 1 

! 

18. Chucumayo
(Matucana)

19. Payhua (Matu

76+o00 

-

cana) 77+430 

20. Pancha 8l+o00 

TOTAL 

Aporte 

Fuente : M.T. y c.

1 

1 1 1 

9.5.8. CONSTRUCCION DE DESVIOS Y ACCESOS. 

1 

3 

36 

La construcción de desvíos y accesos hacia 

pequenos poblados, minas y fábricas, ubicados en el Va 
--

lle del Río Rímac, ha motivado el corte �e taludes na-

turales creándose por esta causa focos de derrumbes y

deslizamientos especialmente en la zona media. Fig.No. 26 

Los principales desvios y accesos a lo largo de la ca-

retera Central son : M.T. Y C. 

. ... 

1 . 
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- san Matero de Otao ••••••••••••••••••••••••••• Km. 44. 700

- Minas Baritina ••••••••••••••••••••••••••••••• Km. 49.000

- Minas Revored.o (Fábrica de Dinamita) ••••••••• Km. 50.600

- San Damián COcachacra p�eblo ••••••••••••••••• Km. 53.200

- San Bartolane •••••••••••••••••••••••••••••••• Km. 55.900

- Huariquif\a ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Km. 74.400

- Ontnros •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Km. 82.100

- u.;�as San f do ,·u.i, et 11ari • • • • • • • • • • ••••••••••••••••• Km. 82.800

- Tan.to de viso •••••••••••••••••••••••••••••••• Km. 84.150

- Minas tunel 129 •••••••••••••••••••••••••••••• Km. 87.800

1. - MI.nas millotingo ••••••••••••••• , •••••••••••••• Krn. 95.000
1

\ 1 

[. 
!. 

1 1 

• 1

- <:>uelxada Río Blanco •••••••••••••••••••••••••• Km. 102.300

- casapa]ca •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Km. 1 14.000

-

-

Izquierda Marcap:11�cocha •••••••••••••••••••••

Derecha Casapalca •••••••••••••••••••••••••••• 

Derecha Estación Ticlio •••••••••••••••••••••• 

Km. 120.050

Krn. 124.600

Km. 128.950 

- Derecha r-t>rococha •••••••••••••••••••••••••••• Km. 138.ooo

- Derecha ha •••••••••••••••••••••••••••• Krn. 139.100

- Izquierda Puquiococha •••••••••••••••••••••••• Km. 139.500

- Derecha r-t>rocohca •••••••••••••••••••••••••••• Km. 141.050

- Izquierda Tuct:occx::ha Minas ••••••••••••••••••• Krn. 141.800

- Derecha Alpam.ina Casas ••••••••••••••••••••••• Km. 142.400

- Izquierda Sais Tupac Arnaru •••••••••••••••• º •• Km. 149.100

- Derecha a Yauli •••••••••••••••••••••••••••••• Km. 156.100

- Derecha Yauli Pachachara�···················· Km. 157.500

- Izquierda Fábrica Yesera ••••••••••••••••••••• Km. 157.510

. ! 
' 



'·· 

i 
1 
JI 

9.5.9. EXPLOTACION DE CANTERAS. 

La explotac ión de canteras es otra act ivi-

dad del hombre que en la Carretera Central es otra de 

las causas para la formación de derrumbes, des lizamien-

tos y huai cos . 

Las principal es canteras de materiales que el hombre usa 

especial mente para la cons trucción son : (M.T.yC.) 

ros Angeles (Para afinnado) ••••••••••••••••••••••••••• Km. 26.000 

1
1

1 

1
1 

coreana (agregados : arena y piedra) •••••••••••••••••• Km. 47 .800 

1
: COrachacra (Para afinnad<)) •••••••••••••••••••••••••••• Km. 50.600 

J 1 

1 

1 

1 1 

La esperanza (SUb-Base y hase) •••••••••••••••••••••••• I<m. 56.600 

sangos (para enrocado y defensa) •••••••••••••••••••••• Km. 63.100 

Challape (Agregado: Arena y Piedras) ••••••••••••••••• Km. 73.000 

�te1ricx:> (Agregados : Arena y piedras ) •••••••••••••• Km. 74.400 

Mab.lcana (Base y para afi111.adc) ••••••••••••••••••••••• Km. 77 .ooo

Llican (Agregados : Arena y Piedras) •••••••••••••••••• Km. 78. 700 

Llican (Agregados : Arena y Piedras) •••••••••••••••••• Km. 79.000 

Chicla - Bellavista (Para afinnado) •••••••••••••••••• Km. 107.700 

· Chinchan (Para afirmad.o) ••••••••••••••••••••••••••••• Km. 122.600

1 . 

' 

• 1 

Atona Anti.cona (Para hase y arinnado) •••••••••••••••• Km. 129.000 

Pachachara(Para hase) •••••••••••••••••••••••••••••••• Km. 149.300 

Cut-off (Base y agregados: Arer1a y Pierlra) ••••••••••• Km. 157.600 

caseta 5 (Para hase, sub tase y afinnado) •••••••••••• Km. 166.250 

( ·i 

1 
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9.6. DESBORDES E INUNDACIONES. 

Inundación es la invación de agua en gran vo-
l '' ' 
1 lumen a terrenos rurales, y urbanos bajos como ·cense-

I cuencia de desbordes de ríos y quebradas. (4) 
1 
1 \ l 
1 

¡ 1 

i'. 
Se producen cuando un curso de agua resulta superior a 

la caoacidad de su lecho, debordando e inundando los 
.. 

! 1 r' ' 

l. terrenos adyacentes. Esto se debe a que un apo�te ex-
. ' 

traordinario de líquido y sedimentos cambia la dinámi-

ca fluvial, adquiriendo el río ímpetu y velocidad de 

flujo, aumentando su poder de arrastre aguas bajo del 

lugar donde recibió el pporte. 

Este fenómeno es periódico y de corta duración y pue1e 

suceder anual o periódicamente cada lustro, decena o

centena de anos como consecuencia de intensas precipi-

I taciones pluviales de una región. ( 4) 
1 

1 

' 

1 1 

1 

l 
1 

1 

' '
' 

' 1 

' 

En la Carretera Central estos desbordes e inundaciones 

se producen todos los anos, pero con 1nayor intensi-

dad cada lustro o decenio según como se presenten las 

lluvias torrenciales. 

Estas inundaciones se producen en los cursos : medio e 

. ' 
' ' 
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• 

inferior de un río o en el cono deyectivo del mismo, 

merced a las condiciones morfológicas .··. favorables 

existentes en esos sectores. 

En la Carretera Central, los sectores más críticos 

en desbordes e inundaciones son : 

El Callao (zonas de el sm,·, pueblos jóvenes . :corno 

San Jorge)· Foto No. 60

Huachipa 

Santa Clara 

Rana 

Morón 

Chaclacayo 

Chosica 

Cu piche 

Coreana 

Huaico 

Oscoya 

Tornarnesa 

Surco 

Huyupamba 

Puente Quitasornbrero 

Monterrico 

Matucana 

San Mateo 

(km. 10+000) Foto No. 59

(Km. 12+000) 

. (Km. 19+112) 

(Km. 22+120) Foto No. 58 

(Zonas bajas ) 

(Zonas Bajas) 

(Km. 44+400) 

(Km. 48+000) 

(Km. 51+500) 

(Km. 54+000) 

(Km. 55+660) 

(Km. 67+500) 

(Km. 68+500) 

(Km. 72+963) 

(Km. 75+000) 

(Km. 76+400) 

(I<m • 9 5+200)

(Km. 24-27) 

(Km. 34.000) 

' 1· 
• ¡

. i 

. ' 
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Este fenómeno se produce generalmente en la zona crí 
-

tica de la Carretera Central, es decir entre Cupiche 

y Matucana (Zona media) y en la zona baja de la cuen 
-

ca, es decir, entre Morrón y el Callao, en las zonas 

donde el cauce se amplía y dibaga en desarrollos for 
-

mando meandros (peque�as islas), merced a su débil 

pendiente. 

9.10. RIESGOS. 

El riesgo por desborde es alto repecial -

mente para las viviendas ribere�as asentadas entre 

la Carretera Centrai y el Río Rímac. 

El nivel de riesgo se da por : 

a) La colmatación de lecho del Río Rímac como conse-

cuencia de la sedimentación de los materiales que 

!' transporta ha 1isminuído la al t1.1ra de las ·. terra-
1 

' 1 

. 
1 1 

( ' 
1 

1 '. 

r 
·.

1 
1 

1 1 
' 1 

¡ 

zas que en épocas de avenidas fácilmente .supera-

das por las aguas producíendose el desborde y la 

inundación de la parte baja del p11eblo.

b) La gran acumulación de desmonte producto del cor-

te de la nueva Carretera Central (Variantes), y 

el desmonte provenientes de las minas (Perubar s.

1 .¡ 
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A.) que acumulan a la orilla del río Rímac en forma 

de muro de encausamiento, está11 reduciendo su ca11ce 

que de no ser limpiado y estabilizodo pueden actuar 

de barreras y sedimento colmatando y desviando su 

cauce inconvenienternente • 

Asimismo, estos depósitos aumentarán la carga del 

río produciendo desastres en las zonas bajas. 

La gran acumulación de materiales en el cauce el río 

Rimác hace predecir que el nivel de riesgo no es 

sola�ente alto sino a corto piazo. 

RE COMENDACIONES. 

a) Limpieza del cauce del río Rímac, especialmente en

los sectores de acumulaciones de sedimento suelto 

como consecuencia a su débil pendiente y amplio le-

cho de inundación. 

b) Construcción de muros de defensa de orillas contra

la erosión de orillas y socavamiento de taludes en 

los siguientes.sectores : 

El Callao 

Huachipa 

(zona de el 

ge)� 

SIMA y zonas adyacentes caTO San Jor 
-

(Km. 10+000) 

,, • 
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Santa Clara 

Nana 

Morón 

Chaclacayo 

Chosica 

Cu piche 

corcona 

Tornai es.:l 

Surco 

Huyupampa 

Puente Quitasombrero 

Salón Blanco 

San Juan 

Monterrico 

Matucana 

San Mateo 

(Km. 12+000)

(l<m. 19+112)

(I<m. 22+120)

(Km. 24-t·OOO � 

(Km. 34+000, 

(Km. 44+400)

(Km. 48+200)

(Km. 55+660)

(Km. 6 7+500)

(Km. 68+500)

(Km. 69+600)

(Km. 71+130)

(Km. 72+963)

(km. 75+000)

(Km. 76+400)

(Km. ) 

zonas ba 
j as) • 

zonas ba 
-

j as) • 

e} construcci6n de enrocados de alba�ilería de conten
-

ción de taludes inferiores de la plataforma de la 

Carretera Central, Ferocarril Central, asi como pa 
-

ra la defensa de terrazas de tierras cultivo, .. en 

los siguientes sectores: 

Puente del ejéricto (Lima) 

Cu piche (Km ., 44+400) 

Chanchacalla (Km. 4 7+000) 

.. ' 

... 
. . 

1. 

. 
1 • ... 
., 
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d) 

coreana 

Huaico 

Agua Sala1a 

Oscoya 
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(Km. 49+000) 

(Km. 51+500) 

(I<m. 51+520) 

(Km. 54+000) 

Tornamesa (Km. 55+660)

Surco (Km. 67+500)

Huyupampa (Km. 68+500) 

Salón Blanco (Km. 71+130)

Huariquina (Km. 74+750)

Matucana (Km. 76+400)

Payhua (Km. 77+430)

Mina Perubar S.A. 

Quebrada Huaico, varian-
te Carretera. 

Qda . Agua Salada y va

riante Cerretera. 

Río Rímac 

Río Rímac 

Río Rímac, variante Ca 
-

rretera 

Variante carretera 

Río Rímac 

Río Rímac, variante Ca 
-

rretera. 

Río Rímac 

Qda. Payhua 

Sembrío y explotación de carrizos a lo largo del río 

Rímac, para estabilizar y consolidar los taludes de 

orilla, especialmente en los sectores donde se pre-

sencian desbordes e inun daciones. 

9.7.0. TRANSPORTE DE SEDIMENTO. 

Es un fenómeno geodinámico hidrogeológico, 

en el cual los materiales sóli�os en suspensión de un 

río ·tienden a depositarse en el fondo (1). 
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9.7.1. TRANSPORTE DE SEDIMENTO EN EL RIO RIMAC. 

El Rímac es un río de fondo móvil y varia-

bles ya que presenta un transporte continuo de partí 

i 

! culas, las cuales a la oresencia de un
• 

flujo de agua 

1 

·'
l 
1 

í, 

f 

11 

• 

! 
¡ 

! 1 

1 

mas o menos violenta son transportadas aguas abajo pa 
-

ra depositarse en otros lugares bajos del cauce .. cam 

biando su perfil y paisaje. 

Este material de transporte que proviene de la ero-

sión de la zona media y alta de la Cuenca del 
, 

Rimac 

son de diferente diámetro, desde los más finos como 

la arcilla de 0.002 milímetros hasta los cantos roda-

dos de hasta 2.0 metros de diámetro. 

La naturaleza de su lecho es de fondo rocoso móvil y 

¡ 

;' por su gran cauda] en temporada de ll1.1vias torrencia -

l les, su fuerte pendiente en algunos tramos 
1 
1 

permite 

el transporte incluso de balones. 

9.7.2. MODOS DE TRANSPORTE. 

En temporada de estiaje solo existe trans 
-

! 1 

\' porte de material fino en suspensión, corno arenas,li
-

mos y arcillas y en alg11nos casos gravas las que son 

depositadas aguas abajo en sectores donde el río Rí-

mac tiene débil pendiente. 
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En temporada de lluvias los materiales son tranportados 

1e cuatro formas diferentes : 

Por rotia1ura. 

1 Por arrastre. 

1
1 

l 

1 
1 

,i 
I'1 
j 
• 1

1
\
1

1 
1 

!'. 
¡• 
! 
! 
: 1 

1 

¡
1 

I'
1,

¡ 1

'
1 

Por saltación y 

Por suspensión. 

POR RODADURA. 

Los materiales de mayor tamano�puedan por el fondo cons 
-

tituyendo junto con las de arrastre y saltación:el trans 
-

porte sólido de fondo. Este materias lo constituyen los 

cantos rodados desde los 0.25 metros hasta los 2.0 me-

tros. ( 11) 

POR ARRASTRE 

Están constituidos por cantos rodados peque�os y media

nos cuyos diámetros están comprendidos entre los o.s me 
-

tros y 1.0 metros. Tambi�n constituyen el transporte 

sólido de fondo (11) 

¡, POR SALTACION 
I ', 

1
1 

I I 
1 .
1 

¡ 1 
Estan consti t11ído por los guijarros cuyos diámetros os· 

-

cilan entre los 64 milímetros y 250 milímetros también 

constituyen el transporte sólido de fondo (11) 
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1 POR SUSPENSION 
[ 1, 
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Estan constituidos por las arcillas, limos y arenas cu 
-

yos diámetros oscilan entre los 0.002 milímetros y los 

63 milímetros. (11) 

9.7.3. ACUMULACION DE SEDIMENTO EN EL CAUCE DEL 

RIO RIMAC. 

son montículos de material suelto de dife 
-

rentes diámtros depositados en el lecho del río Rímac 

como consecuencia de la violenta sedimentación por des 
-

cargas violentas del río y paso de huaicos en tempora

da de lluvias torrenciales. 

La granulometria varía desde los materiales mas finos, 

como la arcilla, el limo y la arena hasta los sólidos 

de diámetros mayores la grava, cantos rodados y los bo 
-

lenes. 

El sedimento se deposita en los lugares amplios de dé-

bil pendiente , es asi q,1e a lo largo del cauce del 

·Rí.o Rírnac existen sectores donde este material esta 1e
-

positado en forma de meandros o pequeñas islas de mate 
-

rial suelto listas a ser removidas por nuevas avenidas 

fluviales. 
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Existen tramos a lo largo del cauce del Río Rímac donde 

por su débil pendiente y amplitud de lecho de inunda-

ci6n estos depósitos se presentan en gran volumen y re-

presentan peligro potencial de generación de huaicos 

Estos tramos son : 

Cupiche 

Cor cona 

Carachacra 

Tornamesa 

Huyuparnpa 

Salón Blanco 

San Juan 

Col lana 

Monterrico 

Matucana 

Paihua 

(Km. 44+400) Foto tJo. 49 

(Km. 48+200) Foto No. 45 

(Km. 51+00 10) 

(Km. 56+000)

(Km. 68+500) Foto No. 32 

(Km. 71+130) Foto No. 26 

(Km. 72+300) Foto No. 22 

(Km. 72+963) Foto No. lE 

(Km. 74+000) Foto No. 9 

(Km. 76+400)

(Km. 77+430)

9.7.4. RIESGOS. 

• 

a) Existe riesgo de generación de huaicos con la llega
-

da de gran volumen de avenidas fluviales, y crear 

desastres por inundación en las zonas bajas. 

b) Hacen deribar el flujo del río, generando cambios

de dirección inconvenientes del cauce. 
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e) Pueden generar represamientos en los cuellos de bo
-

tella, corno en puente Quitasombrero, con la consi-

guiente inundación. 

9.7.S. RECOMENDACIONES. 

a) Limpieza del cauce del río Rímac, aprovechando las

rocas grandes para la protección de orillas y talu 
-

des adyacentes con enrocados, y muros de ·con ten-

ción y protección. 
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CAPITULO X 

! 10. E.ROS ION.
' 
1 

• 

: ' 

' 1 
' 

• 

Erosi6n es el desgaste de la superficie terrestre 

por acci6n del viento llamado erosi6n e6lica, por ac-

ci6n del hombre llamada erosi6n antr6pica, por acci6n 

del agua en fot11la de lluvia y escorrent!a y por la ac
-

ci6n de otras fuerzas extrañas. (4), (5). 

1 : 1 10 .1. ACCION DEL. HOMBRE. 
J 

I ' 
'' 

1 ' 

1 ' 

¡: El hombre en su afán de construir nuevos ca-

minos y vías de comunicaci6n, de explotar minas, crear

' ' 
1 

. i
-

r ,,: 
. ,, 

• 1 
. . '' 

> 
' 
• 
' 

• 

8' 
I 

1 

,. 



1. 
I • 

,. 

l 

¡ 

1 

1 

l: 
I . 
! 
1 � 
l 
'· 

' 

-197---

nuevas industrias, es decir,en su afán de ampliar su 

campo de acción bugcandose nuevas comodidades, se ha 

convertido en el más terrible agente erosivo. 

Como un ejemplo 1e ellos está la Carretera Central y 

todo los centros poblados ubicados a lo largo de 
-

lla, que. ano tras ano son víctimas de los fenómenos 

de geodinámica externa. 

10.2. LA ACCION DEL AGUA. 

El agua es el gran disolvente en la natura 
-

leza y el más activo y constante agente erosivo. Ca 
-

da gota que cae, al parecer insignificante, es parte 

de un trabajo de incalculable magnitudr Pequenas con 
-

centraciones de agua que se forman al pie de las mon 
-

tanas se unen por una red de arroyuelos y origj.nan 

cursos de agua que se van acrecentando por confluen 
-

cia hasta forman los ríos, como ocurre con la red de 

la Cuenca del Río Rímac. 

La fuerza niveladora y destructura del agua es tre -

menda. y:su poder aumenta considerablemente con la ve 
-

locidad, que incrementa su fuerza abrasiva. 

El poder del agua puede destruir la roca, pues en re 
-

giones de bajas temperaturas penetra por �odos los 

·,; ,; ¡·· 1 ,; 
. ;· . ·i 

' ' 

' -

• 
• < 
1 1 

l f ., f 

�! 
• 
' . 

' 

. 

• 1 



-·

! 1 

1. 

\ 
f 
! 
' 

¡ l ''
1 

¡ 1 

1 

. 1 

-19·8-

interticios de las rocas y montanas fragmentándolas al 

convertirse en hielo. El agua misma se encarga de 

transportar, pendiente abajo,el material . fragmentado, 

continuando su incontenible trabajo erosivo. Su paso 

continuo por un mismo sitio erosiona la tiPrra. 

10.3. LA ACCION DEL VIENTO. 

El otro gran agente es el viento. Es tan ac-

tiva, tan penetrante·, constante e inplacable la ac-

ci6n del viento, que se puede asegurar que es capaz 

de deshacer grano por grano una montana y trasladarla 

a otro lugar. (4)

Se estima que el material 

los desiertos de la Tierra 

que 

es 

compone la mayoría . . 
• 

roca desmenuzada por 

de 

el 

viento. A su poder físico de erosión, el viento agre-

ga el de los materiales que transporta, que cuanto rna-

yor es su cantidad es también más fuerte su acción a 
-

brasiva haciendo mayor su p1oder erosivo. (1) y (4) 

La costa peruana es un ejemplo de la acumulación de 

fragmentos petreos y otros materiales, producto: de la 

acción erosiva de.l viento que todo el tiempo les da 

forma y los traslada de un lugar a otro, corno sucede 

con las dunas movedizas de las pampas- de Ica y el 

viento con arena llamada PARAGA. 
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En la cuenca del Río Rírnac, los depósitos de pendiente 

son en gran porcentaje consecuencia de este fénomeno , 

de acción del viento. 

10.4. LA EROSION DE RIBERAS EN LA CUENCA DEL RIO 

RIMAC. 

Se producen por acción de las particulas só

lidas transportadas por la corriente del río, ya que 

cuanto mayor es la velocidad de la misma, mayor es su 

poder erosivo, la fuerza erosiva más fuerte (Y el ma-

yor transporte) tiene lugar durante la temporada de 

avenidas. (Fotos Nros. 22, 51, 52, 53) 

Cuando el lecho del rió es desgastado por abrasión, de 
-

sarrolla una serie de suoerficies curvas tersas conve-
.. 

xas o llamada meandros. 

La erosión �e riberas se presenta casi en todo el reco 
-

rrido del Río Rímac y alfuentes. Las causas directas 

son las violentas avenidas de escorrentía de agua,lodo 

y rocas que ocurren en cada temporada de lluvias y las 

intensas precipitaciones pluviales que generan esco -

rrentía superficial por los flancos en forma de torren
-

tE!r:as. 

En la mayoría de los casos, la erosión afecta riberas 
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naturales y artificales, estas últimas estan constituí 
-

das por desmontes procedentes de la construcción de la 

Carretera Central y explotación de Minas, estos relle-

nos artificales muestran poca cohesión y en las proxi-

ma temporada de lluvias seran focos de derrumbes y des 
-

lizami.entos. (Foto No. 38) 

.10.5. SECTORES DE FUERTE EROSION LATERAL EN EL RIO 

RIMAC. 

Casos muy notorios de erosión de riberas se 

observa en : 

Puente del ejército 

Huachipa 

Moren 

Cupiche 

Cor cona 

Carachacra 

Oscolla 

Tornamesa 

Surco 

Huyupampa 

Salón Blanco 

San Juan 

Callan.a 

Huariquina 

(Lima) 

(Km. 10+000)

(Km. 22+120)

(Km. 4'1+400) 

(Km. 48+200)

(Km. 50+400)

(Km. 54+090)

(Km. 55+660)

(Km. 67+500)

(Km. 68+500)

(Km. 71+130)

(Km. 72+300)

(Km. 72+963}

(Km. 74+750)
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(Km. 75+000) 

(Km. 76+400) 

(I<m. 77+430) 

El Ministerio de Transporte y Comunicacj.ones y ENAFER, 

con el fin de proteger la Carretera Central y Ferroca-

rril Central respectivamente, han contruído obras de 

defensa consistentes en muros de encausamiento del río 

Rímac, muros de protección del talud inferior de la 

Carretera y el Ferrocarril. Foto No. 25 

Así por ejemplo, el af\o de 1984, ENAFER, ha construído 

en el Km. 70 +500 (aguas abajo del puente Quitasombre-

ro) un muro de denfensa para el talud inferior del Fe-

rrocarril Central, consistente en piedras sueltas enma 
-

lladas (tipo Gavión), este muro de 1.50 m. de altuira 

i' construído al pie del talud del Ferrocarril fue ,· des-

' 
1 ' 

l 

1 
\ 
1 1 

. 
¡ 
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1 1 

1 

1 • 

' 
1 • 

' 1 

: 1 

1 
1 

.1 I 

truído· con el paso del primer huaico. 

De igual manera, el Gavión construído en el Km. 74 + 

700 (frente a Huariquina) por el Mj.nisterio de Trans -

porte y Comunicaciones, con el fin de proteger el .ta-

lud inferior de la Carretera Central, fue destruído por 

las aguas del Río Rímac en enero de 1986, y destruído 

también parte del talud, constituído 1e suelo friccio-

nante.. • Foto No. 10 
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l I 
' En general, todo Gavión al entrar en contacto con la e� 

l rriente del río R!mac es destruido y destruido también 
1 

i· el talud que protege; lo que significa que el empleo de 
i I 

1, 

l 1 
gaviones en este tipo de defensas en inconveniente. En

! 

!{ cambio, el uso de gaviones para proteger taludes secos ' 
1 

bajar pendientes empinadas mediante andenerías, etc. Es 

1: procedente. El gavión por estar constituido por .. ·. pie
l) 

11 dras sueltas acomodadas y aseguradas mediante una malla 
! 1 
¡ 1 

. 

t I 
: 

1 

¡ 

' 

deja pasar el agua fácilmente, permitiendo que esta so

bresature el suelo friccionante de un talud, producién-

dose de esta manera derrumbes y pequenos asentamientos 

que son muy perjudiciales para el terraplen de una vía. 

En cambio, las defensas consistentes en muros de concre 

to y errocados de albanilería han resistido hasta hoy 

la fuerte correntada del río. Rírnac. Sin embargo, algu 
-

nas de ellas se hallan parcialmente enterradas por efec 
-

to de la violenta sedimentación y por el paso de i. huai 
-

i I cos. Foto No. 5 
r. 1 1 

! ·,

1 

1 
1 

1 

i I 

1 

( . 
' '; 

Así por ejemplo, el muro de concreto de: Coreana (Km .

48+200), Huyuparnpa (Km. 68+500), Quitasombrero (Km. 71+

000), Salón Blanco (Km. 71+230), San Juan (Km.72+300) ,

Monterrico (Km. 75+000), han resistido hasta hoy día,pe

ro se hallan parcialmente enterradas por su poca altura

(Foto NO 9 ) 
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. ! 
; · El muro de concreto y el enrocado de albanilería, por
1 

1 
11 sus naturaleza fuerte, monolítica e i mpermeables, son
1 

1) 

1., 1 
i I 

! ,. 
'11 

!, 

i 

los más recomendables para encausar el río Rímac y de

fender taludes en contacto con la corriente del río 

Rímac. (Foto Nros. 5, 9, 12 y 25) ; sin embargo es pre-

ferible el enrocado de Albanilería por ser más econó-

mico, ya que parte de las rocas a utilizarse se . en-

I cuentran en el lecho del Río Rírnac. 
j 

Las zonas donde el Río necesita encausamiento median-

1 

1 
¡ I 

·I¡ 

! 
• 1
, 1 

; 1 
j ,.' . ,

1 
¡ , 

1
:
!
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ti 

te muros son : 

Huachipa 

lvbrá, 

CUpiche 

corco11a 

Oscolla 

\¡ Torna11esa 
( 1 

1 ' 

l: 

1 

1 
1 

1 

(Km. lO+oOO) 

(Km. 22+120) 

(km. 44+400) (Enrocado) 

(K'll. 48+200) (El rn1ro de material de Bari-

tina (Pen1har) cuya longitud se extiende des 

de el K'll. 4 7+oOO (Cancriacalla) hasta el K'll. 

so+ooo (Carachacra l . Necesita i11�Je11reabi �

!izarse me1ia11.te un ra:ul,rirniento de enroca
-

1o de alhafiilerÍa, del talud que da el río. 

(Foto NQ 38 ) 

(Km. 54+o90) (Enrocado de albafiilería) 

(Km. 55+660) (Enrocado de Alh-lnilería) 

ahora están contruyendo un en 

1:ocado ae se-xi6n rectang,..1 -

lar, lo cual no evitará la 
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1 Huyupampa 
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Salón Blanco 

San Juan 

Col lana 

Huariquifia 
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infiltración que ahora exis -

te. (figura No 24 ) 

(Km. 67+500) (Enrocado de Albanile -

rÍa) 

(Km. 68+500) (�nrocado de Albaf1ilería) 

(Km. 71+130) ( '' '' '' 
) 

(Km. 72+300) ( '' '' '' 
) 

'' ,, •• 

•• '' '' 

•• •• •• 

!' 
Monterrico

(Km. 72+963) ( 

(Km. 74+750) ( 

(Km. 75+000) ( 

) 

) 

) 

) 

'' 
¡, 

1 
,·
¡· 

¡ 
1 

Matucana (Km. 76+400) { Muro de Concreto 

Payhua (Km. 77+430) (Enrocado de Albafiilería) 

10.6. RIESGOS . 

a) Derrumbes y deslizamientos de taludes, origen de 

huaicos. 

1 

I b) Inundaciones y sus efectos secundarios.

1, 

l I'' ' 
·,

' 1 

c) Destrucción de tierras de cultivo, centros pobla

dos, pérdidas de vidas, destrucción de vías de co

municación puentes y obras de Arte. 

e) Pérdida del ''Mantillo'', y propiedades nutritivas

del suelo. 
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10.7 RECOMENDACIONES. \ 

a) Protección de taludes de orilla del Río Rírnac me-

diante enrocados de albaftilería 6 muros de concre 
-

to evitando la infiltración lateral • 

b) Estabilizar los taludes de orilla del río Rímac ,

mediante el sembrío y explotación de carrizos .in 
-

centrivando la industria del Carrizo. 

c) Protección de taludes de suelos aluvionales y co
-

luviales en los flancos bajos y medios mediante u 
-

na política de forestación. 

Así por ejemplo, desde hace dos años, la comuni -

dad de ''La Merced de Cl1aute'' - distrito de - : San 

Bartolome (Km. 55+000) de la carretera Central , 

con la asesoría de la Universidad de la Malina , 

viene sembrando en una área de SO hectárea la plan 
-

ta de ''La Tuna'' con tres finalidades: 

la) Controiar los taludes de suelos aluvionales y 

coluviales, focos de huaicos desde hace mucho 

tiempo, ya que esta planta tiene raíces vigo-

rosas (3) • 

• 

22) Aprovechamiento del fruto en la alimentación.
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JQ) Aprovechamiento de la Cochinilla, insecto que 

suministra un líquido de color grana muy cot! 

zado en la industria de los tintes y cosméti 
-

cos. 

La comunidad de ''La Merced de Chaute-' tiene apróximada 

mente 500 habitantes y esta ubicado en la subcuenca 

de la Qda. "Río Seco". 

10.8. PREVENIR Y NO LAMENTAR. 

La erosión que afecta productivas tierras, 

sobre todo en la Sierra Peruana, está siendo contra -

rrestad mediante la utilización de técnicas de culti-

vos con la finalidad de retener la capa de tierra de 

cultivo llamada "mantillo'' que todos los anos van a 

dar en el Mar. 

Puesto que la agricultura es la base de la economía., 

esta pérdida del mantillo, si no se detiene, socavará 

la propia economía del país, por que a medida que los 

suelos se agotan, el país se verá obligado a importar 

alimentos cada vez en mayor velamen para satifacer , 

aún las mínimas necesida1es alimenticas del pueblo pe 
-

1 1 ruano. ! ·.
1 

Cada ano los agricultores tienen que alimentar en ca 
-
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li da país 2.8% más de personas a la vez que se pierden
¡ 1 
l 

· por erosión miles de toneladas de tierra de cultivo •
. t ! !
! 

1 

I· En el Perú, la erosión afecta las tierraR de cultivo
1

1¡ en un 55%, a la vez que cada ano hay 2.7% más de ha-
¡1 

!\ bitan tes que alimentar. 
·¡
I •

¡',1',,

1! 
¡, 
'I 
'1. 
l 

i 
En la actualidad, ene. Perú, está utilizando la técni -

. 

!! ca 1e los "ANDENES" para controlar el fenómeno 1e la 
1' 

: erosión y al mismo tiempo aprovecharlos en la agricul 
i -

¡ 

I tura. Es así que en los tres últimos anos, es decir, 

¡ 1982, 1983 y 1984, el Programa Nacional de Conserva -
¡ 

ción de Suelos y Aguas, ha obtenido en zonas pilotos 

de diez departamentos un incremento de 142 por cien-

to en la producción de papa, 65 por ciento en el maíz 

47 por ciento del trigo, 54 por ciento en la alverja 

y 85 por ciento en ollucos, entre otros logros. Estas 

1
1. zonas pilotos están ubicados en P'iura, La Libertad 
!! 
l: 

,

11 
Ancash, Lima, Caj amarca, Junín, Ayacucho, Apurímac 

1 

'1 

, 

, cuzco y Puno. 

¡; 
1: 

\ ! 
1: 
l I ••. 

Además del sistema de andenería, existen otras . for-

mas de aprovechamiento de las tierras de cultivo para 

contrarrestar la erosión: cultivo en terrazas,agricul -

tura de contorno, cultivos en rotación, cultivos en 

Barbecho y franjas protecto,ras plantas con árboles fru
-

tales e industriales y otra vegetación. Estas medi -

das no se hallan necesariamente fuera del alcance del 
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pai s, ya que somos más bie.r1 herederos de una técnica � 

vanzada de explotación de la tierra y control de la

erosión. (6) 

10.9. LA EXPERIENCIA INCA Y PRE-INCA EN EL CONTROL 

DE LA EROSION. 

Es indudable que los fenómenos de geodinámi 
-

ca externa siempre han existido desde los tiempos in-

memoriables, es así que los Incas y los Pre-Incas co-

nocían la técnica de control del agua y la montana • 

(lOb) 

En este campo. se expresaron en : andenerías, que ade 
-

más de producir un mayor y mejor uso del suelo, eli-

minaba o reducía la erosión por corte y transporte 
I 

formación de bofedades, que además de retener y larni-

nar la escorrentía, mantenían por sub-irrigación, ri-

cas áreas de pastores además de su efecto térmico 
' 

construcción de cochas,que eran pequeños embalses re-

tardadores de la escorrentía y laminadores de cauda-

les que, además actuaban como proveedores de1agua de 

riego en estiaje; derivaciones de aguas superficiales 

de ríos y quebradas, caudales de riego mediante los 

cuales lograban, dentro de las condicionantes clirnáti 
-

ces, amplia cobertura vegetal, pastizales y.= arboliza-
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ción, estabilizadora d� los suelos y otras realizaci2 

nes, cuya operación y mantenimiento eran cuidadosa y 

persistentemente observados. (lOb) 

En los valles, donde inevitablemente, se producen la 

acumulación de efectos, s1e realizó en esas ya lejanas 

épocas toda una planificación tanto para un mayor e 

intensivo uso del territorio como en el sentido de 

transporte humano, de distribución de agua, etc. De 

allí resultaron los cauces para derivar grandes cauda 
-

!, les de agua en la época de avenidas y un ej ernplo, en-
': 
1 
\ tre otros, es el Valle de Ica, donde la capacidad de 
1 

1 

captación y derivación de los grandes cauces como la 

Achirana con 30 metros cúbicos por segundo, Macacona, 
' 

Quilloay, Tacarara, etc. , llega hasta un total del 

orden de 90 metros cúbicos por segundo, que permitía 

I una diserción rápida de aguas de riadas y posterior 
! 

1 

JI almacena.miento en los acuíferos para procesos de sub-
1 

\ 

' '
1 

I' 
1 

¡' 
1 

1 

11 

' '
,
1 

''
l 

irrigación, puesto que no conocían la tecnología de

pozos profundos, durante el estiaje. Eran procesos 

de laminación y dispersión de grandes caudales oara 

reducir o eliminar los danos consecuentes producidos_. 

por estos. (5)

Siguiendo esa misma planificación, y esto es fácil ca11
-

probar en fotografías áreas, los caminos seguían las 

divorsia entre cuencas, d.onde no había peligro de hua.!_
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1: 
!1 cos, yapanas, derrumbes, etc. , que se dinamisan en los
í I 

1 

l I : períodos críticos anormales, consecuencias del fenórne-
J; 

l 
I no de '' El Nif\o". ( 5) ¡
¡: 
\. 
¡ 
i;¡ 1 

Por razones idénticas, los centros poblados abandona -
1l, 

: ron las planicies y/o conos de deyección, donde los pe 
¡: 

-

¡ 

¡1 ligros potenciales debidos a inundaciones y /o huaicos 

, eran evidentes, y se asentaron en las lomas islas en 

1 • '. 
1. 
f. 

los conos de deyección, en las laderas y collados. Eran

no solamente medidas de seguridad sino, eminentemente 

medidas económicas al preservar vidas, haciendas, reser
-

vando además las tierras para la actividad agropecua -

ria. (5) 
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CAPITULO XI 

!· 11. ESTADO ACTUAL DE LA CARRETERA CE�TRAL Y PUENTES LI-

MA-TICLIO.(por tramos) 

!; La Carretera Lirna-Ticlio constituye la principal· ·vía 

! 

1 

1 

de acceso a la capital de la república, provenientes de 

la sierra y selva central y forma parte de la gran Carre-

tera Marginal de la Selva. Permite el abastecimiento de 

productos alimenticios a la Gran Lima asi corno un fuerte 

intercambio comercial con ciudades importantes del ,inte-

rior del país como, Huancayo, Tarma, Cerro de Pasco, Huan-

cavelica , Huánuco en la Sierra y T inge �1aría, Pucallpa, To
-

cache, J1.1anj u i, Tara poto, Lamas, r.toyobamba, Rioja, etc. � 

en la Selva, estas últimas considerados principales·· po-

los de desarrollo por constituir en conjunto,la futura

despensa de productos alimenticios del Perú. 

Esta vía con una longitud de 132 Kms, transcurre por las 

la�eras inferiores y media de ambas márgenes del Río

I mac; presenta características técnicas de primer a segun-

do orden y es asfaltada casi en toda su longitud con ex-

cepción de cortos tramos averiados por los huaicos e inun 
-

daciones ocurriaos en las temporadas de lluvias torrencia 
-

, les, especialmente en los años 1983 y 1984. En este capi 
; ¡. ' 

. 1 

tulo se hace una descripción física actual por tramos de 
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la Carretera Central.

!. 

1
: Tramo : Lima (Vitarte) - Chosica (Km. 9.50-Km. 34.00)
I 
l, 
: 

l 
1 

r Este tramo es el que presenta mejores caracterí sticas
! 

¡: de seguridad; corresponde a una vía de primer or1en(Au
-

l 

I topista) cuyo recorrido en su totalidad es sobre dep6-
11 ¡ 1 
'1 

i! tos aluviales del río Rí mac, con excepci6n de la zona
1 

¡· de �afia donde se ha practicado un pequen.o corte en ro-

ca intrusiva (Tonalitas y dioritas) en el sector de

. Huachipa, donde el ápice de un meandro se pega a la vía.
) 

1 

!es necesario efectuar obras de protecci6n de orillas.
1 

l 
·Existe deterioro de la carretera en los sectores de Vi-
j

I tarte, Huachipa y Santa Clara.
1 

.Este tramo tiene una longitud de 24.50 Krns. y comprende
¡ 

: ¡ desde el Km. 9. 50 en Vi tarte y term ina en el Km. 34 en
• 

' 

l' [: Chosica.
l 

Los puentes que se ubican en este tramo son :

DESCRIPCIOO TJBICP!:100 

PUENl'E: IDS ANGELES Km. 27+500 

J 
1 1 

CAR.1\f_'TERISTICAS 

I.Dngitud = 80 m. 

J\ncho = 10 m.

Veredas = 1.20 m. 

Tipo= concreto Armado 
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• 1

1 
1 ' 

; 

construir muros de protección de orillas en el sector 

i I 

1, 
¡' 
1 

de . Huachipa 

1 ib) Rehabilitación de la pista que se halla deteriora1a 
'l 

1 

\ en los sectores de Vitarte, Huachipa y Santa Clara. , ,

1 

c) Sembrío y explotación de carrizos en el talud de ori-

lla del río a lo largo de todo este tramo. 

Tramo : Chosica - Ricardo Palma. 

(Km.34.00 - Km. 38.4) 

Desde Chosica hasta puente Ricardo Palma la vía atravie-

1 

¡ za la zona urbana de Chosica y parte de Ricardo Palma,so 
-

1 

!· bre depósitos coluviales , aluvionales y aluviales.

' 
l , ' 
1, En 1983 y 1984 este tramo fue afectada por huaicos, y en 

la actualidad se halla destruída ya que desde entonces 

este tramo no ha sido rehabilitada¡este tramo tiene 4.40 

kilómetros de longitud y comprende desde el Km. 34.00has 
-

ta el Km. 38.40 • 

.. Los puentes que se ubican en �ste tramo son : 
1 ! 
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UBICPCION 

Km. 34.950 

STICAS 

Iongi tud = �o m .. 

Anr:ho =:= 8 m. 

1, 

1 ' 
.

1 

Tip::> =- CPngres-o A1:ma� 
1 . 

, 

l 
1 

! Puente: Ricardo Palma K'll. 38. 440 Iongi tLtd = 60 m. 
1 • 

Ancho = 8 m. 

Tipo= Meo 

RECOMENDACIONES. 

, a) Rehabilitar con urgencia este tramo me diante la reno 
-

vación de la base granular y la carpeta asfáltica • 

. , Tramo : Ricardo Palma- Cupict1e • 

• 1 

1 
1 
1 

! 

1 1 

(Km. 38.40 - Km. 43. 00)

La Carretera transcurre por la margen izquierda del río 

I Rímac sobre depósito aluvionales y aluviales. Los . pro� 

blemas de inundación y huaicos son escasos, salvo en la 

zona de Cupiche donde la Carretera es destruida por inun 
-

' ' 
1 

daci6n y huaicos. 

·, RECOMENDACIONES.
·, ' ---------
',

1 

a) En la zona de Cupiche donde la Carretera transcurre

• ..·.. . 1 
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en un tramo de aproximadamente 200 metros por el le-

cho de inundaci6n de la Carretera, es necesario 

vantar la razante de esta en no menor de 4 metros 

o desviar el eje de la misma más hacia el flanco

quierdo. 

le-

• 

, 

1Z 

:' Tramo : CUpiche - Coreana . 

(Km.43.00 - Km.49.00) 

' 

r I 

i I 
¡ : 

:: La Carretera Central transcurre pegado al r!o Rímac y al
1 ' 

1 ' 

1 : 

! ;

1 ' 

1 : 

Ferrocarril Central sobre dep6sitos aluviales y coluvia-

les que constituyen el cono deyectivo de las quebradas, 

de Cupiche (Km. 44+400), Ca.nchacalla (Puruguay) (Km. 4 7+

000), y el lecho de inundaciones del r!o R!mac. 

Desde el Km. 44. 000 hasta el Km. 47.000, transcurre por 

el flanco inferior izquierdo del r!o R!mac sobre aflora-

mientas de roca volca�ica constitu!dos por rocas intrusi 
-

vas (tonalitas-dioritas) (12) superficialmente muy frac-

turados y meteorizadas¡ a causa de ellos, existen probl� 

mas de ca!da de fragmentos y rocas grandes durante las 

fuertes lluvias o a efecto de un sismo. 

Asimismo, la vía es afectada en algunos sectores por los 

flujos de agua y huaicos que bajan por las quebradas de 

CUpiche, Canchacalla (Puruguay) y otros menores;esto ge

nera erosi6n de ribera, desborde de cauce e inundaciones. 
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En el cauce de la quebrada Cupiche-Y la Carretera Cen-

tral no existe puente o alcantarilla, razón por la que 

en temporada 1e avenidas la vía es afectada por inun1a 
-

ción de ag,Ja y huaicos. (Foto No. 50) 

Los sectores donde se presentan desbordes e inundacio-
1 

\ nes que afectan la Carretera y Ferrocarril Central son:
¡ 
1 

Cu piche 

Corco na 

(Km. 43+080) (Foto No. 49) 

(Km. 49+000) (Foto No. 40) 

Los sectores donde la erosión y socavamiento afectan, 

! 
i. la Carretera y Ferrocarri 1 Central son :

1 

1 1 ' ' 
! 1 

' '

1 
I I 

\ 
¡ 

1 1 
! 1

\ ; 
1 

1 

1 
' 1' 

' 
1 1 

' 1 

, 1 

'1 

Cupiche 

Canchacalla 

cor cona 

(Km. 43+080) 

(Km. 4 7+000) 

(Km. 48+000) 

Corcona es una zona muy crítica. Tanto la Carretera 

Central cono el Ferrocarril Central y el pueblo estan 

amenazadas por desbordes,inundaciones y huaicos. El 

ano 1983 y 1984 este sector fue arrasado por inundacio 
-

nes y huaicos. Es preciso tomar medidas tendientes a 

proteger esta zona. En la act11al i1lad se ha canalizado 

el Río utilizando material de tlesmonte proce1ente de 

: , la mina Perubar (Km. 49). Este material compuesto en 

- -· -· -
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' 1 

' ¡ 
1 1 
. 1 

' i 
1 ! mayor proporción de finas cederán por erosión, infiltra-
. '· 

. 

1¡ ción de agua y licuefacción en las próximas temporadas 
' 1 

' 1 

!; de lluvias produciéndose desborde por colrnatación del 
1 

t I 
• 1 

cauce. (fig11ra NQ 21) ( Foto No. 40) 

1 1 RECOMENDACIONES. 
) 1 

¡ 
' . 

a) Una alternativa para que la Carretera no sea afecta-

�a por los huaicos e inundaciones en los sectores 

de Cupiche y Corcona es levantar la actual rasante 

de la Carretera mediante la construcción de una pla 
-

taforma de 5.00 metros de altura como mínimo con 

respecto a la actual. Por cuestiones técnicas de 

construcción y economía, es recomendable utilizar 

las rocas del río para este fin. 

Construir una variante en Cupiche y Corcona por el 

flanco inferior izquierdo del Río Rímac no es reco-

mendable ·por los problemas que puede originar la 

eliminación de desmonte procedente de los cortes,ya 

que el Ferrocarril Central transcurre por ese flan-

co. 

b) En la actualidad la Carretera Central necesita pro-

tección contra inundación, erosión y socavamiento 

de plataforma. Es preciso la construcción de muros 



11 
: 1 

1 
1 

1 
1 

1 
' 1 
' 

l :

1 1 

1 

í ! 

-218-

• 

de protección en los sectores donde la Carretera trans 
-

curre por el lecho de inundación del Río. Estos sec-• 

l i
,

1• 
tores son : Cupiche y coreana. 

1 
1 . '

1 
• 

: 1 

! l
. 1
1

' 
' 
: 1 

1 , 

' l 
1 

¡ 1 

1 1
! 

1 

1 ¡ 
1 \
1 1 

l ; 
'
i

i 
¡ 

l 

; 

1 
l 

' 
1 

1 

) 
¡ 

\ 
1 '

¡ 

¡ 

1 

1 ( 
1 
1 1
f I 

1 

¡ 

1 

1 

i 

1, 

1 

! 1 
1 

' 

: 1 

1 
1 ' 
. 1 

1. 

1 

1 . 

e) En coreana, es preciso proteger el act11al muro de en
-

cauzamiento mediante enrocados de albanileria contra 

erosión y socavamiento del talud inferior. De :.igual 

manera limpiar y profundizar el cauce. 

Tramo : Corcona - Agua Salada.

(Km. 49.00 - Km. 51.520) 

La Carretera Central trancurre pegado al Ferrocarril cen
-

tral y algo alejado del Río Rímac con una coca de rasan-

te mucho más elevada que esta, sobre depósitos �oluvio -

Aluvionales procedente de antiguos deslizamientos. 

Desde el Km. 49.000 hasta el Km. 51.520 transcurre por el 

Flanco inferior izquierdo en partes (Mina Perubar, Km ·49) 

sobre afloramientos de roca volcánica y depósitos de ma

teriales finos {Carachacra, Km. 50) fácilmente ersiona -

bles y cortadas por torrenteras de ladera. Por este flan 
-

co se esta construyendo lá variante : .Agua Salada de 

2.134 Kilómetros de extensión desde el Km. 50+280 hasta 

el Km. 52+514 sobre suelos constituídas en gran propor -

ción de granulometría fino como arena, limos y arcillas.

(fig. 21). Es zona de derrumbes y deslizamientos, Y la

•
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Carretera será siempre afectada por ellas. En esta va 
-

riante estan ubicados las puentes de fierro y concreto 

''Agt1a Salada" y Ascahuaca. En el Km. 51+500 la quebra-

da "Agua Salada'' cruza la carretera Central a nivel , 

siendo esta,causa de danos por inundación de escorren

tía constante en temporada de avenidas. 

En Corcona la Carretera Central tiene una altura · de 

1,350 m.s.n.rn. 

RECOMENDACIONES. 

a) Proteger la variante 1'Ag1Ja Salada" de deslizamien ... _-

tos y derrumbes mediante un sistema de drenaje. 

b) Profundizar el cauce de la quebrada ''·Agua· Salada'' a

¡· fin de crear un desnivel apropiado para la construc 
-

1 ' 
1 , 

! '
1 ' 

1 
1 '

1 : 

1
1 

1 
' 
' 

. 

ción de una alcantarilla o puente que de paso a la 

antigua Carretera Central. 

Asimismo, en el punto, donde la quebrada cruza a ni 
-

vel a la actual Carretera Centrai para luego preci-

pitarse verticalmente en forma 1e carca�a,construir 

un enrocado �e albañilería con pendiente para prote 
-

ger la plataforma de la misma. 

e) construir andenes en el flanco medio e inferior iz-

... 
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quierdo del :Río Rímac y arborizar. 

Tramo. : Agua Salada - Osco·lla. 

(Km. 51.520 - Km.54.000) 

11 La Carretera Central transcurre por la margen izquier-

da del Río Rímac sobre una terraza coluvio-aluvional 

generado por antiguos delizarnienos. El perfil del te-

reno esta formado por lomas y terrasas escalonadas 

más o menos inclinadas cubierta por una capa de tierra 

' de cultivo de más o menos SO cm. la que permite el cul 
-

. ' 
¡1

¡1 tivo de arboles frutales corno, manzanos, peras, chiri-
li 

\1 moyas, mangos, pal tas, tuna.s, higos, pacaes, etc. En 
¡\ 

:: este tramo esta ubicado el poblado de Cocachacra a 1350
t 

m.s.n.m., caracterizado por su cli1na veraniego duran�
·'
1: 
¡ te casi todo el ano. En Cocachacra cae lluvias torrencia 
! 1 

-

' 
, 

r 
I les en los meses de enero,febrero, y marzo, presentan-

dose la mayor precipitación en el mes de febrero. En 

febrero de 1985, la precipitación pluvial registrada 

fue de 36 nun/mes. ; en este tramo las características , 

de la vía son óptimas j faltando solamente mejorar la 
1 

.capa de asfalto que por su antiguedad se esta deterioran 
!•. -

! :
i.

\'¡do. 
l I 
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RECOMENDACIONES. 

a) Reforzar la actual capa de asflato algo deteriorada

con otra capa nueva.

Tramo : Oscolla - S11rco •

(Km. 54 - Km. 67.500) 

A partir de Oscolla (Km. 53+880) la antigua Carretera 

Central que transcurría pegado al Río Rímac y por -su 

lecho de inundación pasando por los poblados de Osc�la, 

Tornamesa, Esperanza, Verrugas, es remplazada en el 

ano 1983 por una nueva vía asfaltada de segundo· orden 

llamada tramo II-III que transcurre por el flanco 1. me-
1 

¡ dia inferior izquierdo. (fig. 24) Este nuevo tramo, 
I, 

l' 
1 1 

! 1 

l' 
\ I 

1 

'f I 
1 : 
1 • 

l I 
1 1 

1 

1 

1 

en sus primeros kilómetros transcurre por depósitos co 
-

l11vio-aluvionales que ccnsti t11yen el cono deyecti vo . de 

la quebrada Río Seco, y en los restantes kilómetros so 
-

bre afloramientos de rocas intrusivas (granodiorita) , 

volcánicas (andesitas), que en general se presentan m1y

fracb1radas y meterorizadas. 

Hasta 1983 este tramo constituía la zona más c�ítica 

de la Carretera Central por la llegada de los huaicos; 

con la nuP.va ruta I la Carretera queda protegida de l. 
-

nundaciones y h11aicos, pero no así los poblados de Os

colla, TOrnamesa, la esperanza y verrugas que por estar
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ubicado en el lecho de i.nundaci6n del río Rímac y cono 

deyectivo de las quebradas Rio Seco, Cari�ito, Esperan 
-

za, Verrugas; siempre serán afectadas por huaicos e 

in11ndaciones. 

Las características de estos tramos son óptimas, tie -

nen un ancho de rodadura de 7.30 m. Sin embargo, en 

ciertos puntos pueden ser afectados por caída y rodadu 
-

ra de rocas hacia la pista, corno sucedió en las llu-

"·ias del 83. 

En estos tramos se hallan los siguientes p11entes y o-

bras de arte con las características respectivas si-

1, guientes : (Figura. 24) • 
1 ! 
l ¡ 

!. DESCRIFCICN UBICTCIOO 

1 

¡ 1 

1 : 

1 

J I 
1 

Tra:to II Km. 53.8801-Km.60.300 

Paso a desnivel NQ 1 Km. 54:+190 

Túnel ••Río Sec:O'' Km. SS+olO 

Paso a desnivel Nª 2 Km. 55+602.76 

'l\mel ''El Negro'' 

Túnel ''El carifii to'' 

Puente ''la cascada'' 

Trano III 

Puente Ve :ri1gas 

Km. 57+653 

Km. 57+845 

Km ,, 58+730 

Km. 59+232 

Km.60.300-I<rn.64.760 

Km. 60+427 

IilJGI'IUD 

6.420 Km. 

30 m. 

98.67 M. 

30 M. 

50 M. 

40 M. 

30 M. 

50 M. 

4.460 Km. 

20 M. 
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• 1 

En temporada de.lluvias suele producirse pequenos de-

rrumbes que afectan la via. En las lluvias torrencia 
' 

les de 1984 se produjo desborde de h11aico en el túnel 

i 

[, río Seco afectando la Carretera; el Huaico que ·  bajo

por la quebrada ''Río Seco'' fue de g:can volumen y por 

del 1 • esta razoñ el ca,1ce de concreto ·construido en el techo 

túnel "Río Seco" resulto al parecer estar subdimencio 
-

nado. 

RECOMENDACIONES. 

a) Mantenimento constante de la vía.

Tramo : Surco - Matucana). 

(Km. 67.000-Krn.76.400) 

1
; En la actualidad este tramo constituye la zona más críJ 
1, 

¡1 tica por que en ella se producen los fenómenos de geo
I f
¡, 

t' dinámica externa más di versos. ( f ig. 20) 
'• 
¡. 
' 

i I ¡ 1 

ZONA DE SURCO.(Km. 67.000) 

La Carretera transcurre pegado al nio Rímac y al Ferro-

rril Central, sobre depósitos coluvio-aluvionales cuando 

eleva su rasant� y fluvio-aluvionales cuan1o baja su ra 
-

1 ' 

11 sant.e para confu1irse con el lecho de in 1Jndaci6n 
1, 

del 

1 ! 
1 1 
1 ' 
( Río Rímac. 

- - -- -

. r 
• 1 '
·,

1 • 

! 1 

' 
• 

' 

I 

, 
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En esta zona la carretera es afectada por torrenteras

laterales y huaicos que bajan de las q11ebradas de Ushu 
-

pa (Km. 66.500), Matala (Km. 66.900), Cuchumachay (Km. 

67.500), Chacamaza (Km. 67.800) y Huacre. 

Las alcantarillas sobre estas quebradas que dan paso a 

la antigua Carretera Central se colmatan rápidamente 

por estar subd.imencionadas , produciéndose desbordes 

e inundaciones. Existe fuerte erosión lateral y longi 
-

tudinal lo que motiva que en temporada de ll11vias to-

! rrenciales se generen torrenteras superficiales e
l

in-

1 
filtraciones a lo largo y ancho de la zona baja y zona 

media inferior. El Ferrocarril Central y el mismo po 
-

L'· 

I blado de Surco también son afectados por este fenómeno 
¡, 

!; hídrico-f luvial. 
l 
¡i •' 
H 
; i
¡,, 
r: 

,: 

El material rocoso y friccionante procedente : de la 

construcción del tramo IV-A y IV-B de la nueva varian

I te de la Carretera Central en parte ha caído al cauce

del Río Rímac lo que a originado relleno parcial y an

¡ gostamiento, esto generará rápida colmatación, desborde

! 

f e inundación en las próximas temporadas de lluvias to-

I' ' 

rrenciales perj11dicial para la carretera Central, el 

Ferrocarril central y la zona baja de l pueblo. (figura

NQ 20). 

A partir de surco (Km. 66 .000) se esta construyendo los

·.; 

: 

. 
r 
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¡ tramos IV-A, IV-B, yrv-c de la nueva Carretera central
¡ 

1 

! 
que remplazara a la antigua. Con ello se quiere resol

-

ver las continuas paralizaciones del tráfico vehicular

a consecuencia de los huaicos. 

Su longitud total es de 9+230. 4 7 Km. y se extiende, 

desde el pueblo de Surco hasta el pueblo de Matucana ,

por el flanco inferior derecho en parte sobre dep6si-

tos de material coluvio-aluvional constituídas de abun
-

dante material f irccionante como- arenas, limo y .... arci-

lla, en otras,sobre afloramientos de rocas volcánicas

. que en general 
I 

se presentan muy fracturadas y tneteor.!_

zadas. (12) (Foto No. 18)

.! 

' 
\i 

. Las características técnicas de estos tramos, puentes
I' 

t' 
! '
1 ! . ' 

1 ' 
1: 

1 ' 

y obras de arte que se hallan en ella son los siguien
-

tes : (20) 

DES:RIPCIOO UBIOC.IOO 

Traro IV-A Krn.66.00-Krn.69 .000 

Puente : surco

Puente:Bai ley(SllrCO) 

t'1a1ro de protección surco 

66.100 

67.175 

Trauo : IV-B Km. 69. ooo-Krn. 72+ 730

Puente :Salón Blanco 71.130

3.000 !<m. 

60 m. 

6 m. 

1,085 m. 

3.730 Km. 

120 m. 

' ''i 



.. 
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' ' 

1' Alcantarilla : L11pe.liuaTO 71.592 1.8 m. 
1 

1 • 

; Trato : IV� I<rn.72+730-Krn. 76+300 ·3.425 Km •

• 

1 CD llana 72.970 1. Puente • 150 m . • 

J I 

I· Puente • Mal-iua1-o 73.660 12 rn • • 

Pue1te : Mab.lcana 75.930 70 m. 

I El tra�o IV-A se ubica en la Margen Derecha del Río Rírnac 
l 

I frente al pueblo de"Surco ", y transcurre en partes sobre
1 
I afloramientos de roca volcánica intrusiva muy fracturadas 

y en otras sobre depósitos coluviales de fácil erosión. 

1 

i En Surco la Carretera Central tiene una altura de 2, 215m . 

s.n.rn. 

ZONA DE HUYUPAMPA, QUITASOMBRERO, SALON BLA.NCO, SAN JUA.N 

· (Km. 69.000 - Km. 72.730)

La antigua Carretera Central en actual servicio, transcu 
-

rre pegado al Río, por su lecho de inundación, sobre de

oósitos fluviales de sedimento constiuídas de arcilla, li
. -

mo, arena, gravas, cantos rodados, rocas medianas y 1Jra� 

des. Esta zona,Huyupampa- san Juan, es integramente de 

inundación y huaicos provocados por el río Rímac, y las

quebradas de Yanajune (Salón Blanco, Km. 71. 130 ), Col la-

na (Km. 72.96 3 ), Chucurnayo (Km. 76+000 ), Payhua (I<m •



r 
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11:;430) ;·.y Pancha (I<m. 81.000). (Foto No. 22) 

Este tramo de la Carretera Central en actual servicio es
-

ta completamente destruida, existiendo sola�ente una tro
-l , 

1 

I 
cha carrozable en mal estado desde Surco hasta San Juan.

'' 
1 
1 

1 

1 

I l 
1 El nuevo tra�o IV-B, que actualmente se está construyen-

' 

1
1 do por el f !aneo medio inferior derecho, remplazará a .la

antigua Carretera Central,con ella se evitará las conti-

!
1

nuas interrupciones del tráfico vehicular ,perdidas mate
!! • ! 
1' 

i 
i I 

1 

1 
• 
' 

! 
l 
l' 
¡ 

riales y desgracias personal.es que se producen en tempera
-

da de lluvias torrenciales. 

' 

! ¡ El nuevo tramo IV-B transcurre por depósitos aluvionales 

de gruesos espesores cuando eleva su rasante hacia 1os 

niveles medios del flanco, y por depósitos coluviales de 

gruesos espesores cuando baja su rasante por los niveles 
j 
1 

I medios inferiores. La zona es altamente erosionable y 
' 1 

1 

,, ahora fácilmente deslizable provocado por la remoción 
' 1 

1. de considerables volumenes de material coluvio-aluvional
\ . 

· al hacer grandes cortes de talud para formar la platafoE

•. '· 

ma de la nueva vía, estos cortes sobre suelo delesnable 

han originado : (Foto No. 19) 

a) La generación de una frontera externa caracterizado

de 
por la presencia de esfuerzos nulos (por efecto

descargas y remoción del rnaterial coluvio-aluvional) ,

' ' 
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! 
¡ 
1 
1 

¡ 

! 
[ 1, 
¡ 

1 

' 
1: 

L 
) 

! '
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� la disminución del soporte lateral del terreno. 

b) Disminución de los esfuerzos normales y aumento de

los esfuerzos cortantes a nivel de los mater:iales u -
bicados detrás del nuevo talud de corte estableci-

do. 

e) Reactivación de ant.iguos desl izarnientos (por los 

procesos constructivos y de remoción de material), 

los mismos que ya habian encontrado su perfil de 

equilibrio. 

d) El agua de infiltración producto del regadío de 

chacras en las partes superiores �e los taludes de 

1: 
¡: corte (poblados rural y de : ttayas y callana) • 

1 ¡ 
[ 1 
I i

Al infiltrarse a través de las antiquas escarvas, frac 
-

-

turas y/o, hendiduras ¿el terreno, propicia la so-

bresaturación generando procesos expansj.vos del 

volumen del material comprometido, contribuyendo 

al desiouilibrio tensional y, finalmente al colap-
-

¡ j 1
1 so del material coluvio-al1Jvional. (Foto No. 19 y 20)
1 ' 
r ·, 
! 1
' ' 
1 1 

i con fecha 19 de junio de 1985 se produjo entre los 

kilómetros 71.240 y 71.440 un deslizamiento de ta-

lud de grandes proporciones que enterró ln nueva

vía en 200 metros de longitud y fue provocado por

1 
• 

1 

., 

' 
' 
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los últimos movimientos sísmisos del mes de junio. 

En servicio, este tramo presentará siempre proble

mas de derrumbes y deslizamientos, si es que no se 

toman medidas de protección • 

RECOMENDACIONES. 

a) Emplear un sistema de regadío de chacras a base de ca. 
-

1 
I nales de concreto en la partes superiores del ta-
1 

l 
['
1 

¡: 
l' 
¡ i.

1
1 

[' 

) 1 

I' 

¡: 
rl. 
. 

. 

( 
• 1

! 
1

! 
l 
l'

lud (zonas pueblo de Hayas y Callana). 

b) Construir un sistema de drenaje apropiado para la

zona. 

e) Bajar la inclinación del tramo de corte mediante el

empleo de andenes y usar de muros de contención. 

zona : Callana - Matucana 

(Km.72.970-Km.75.930) 

A partir de san Juan la Carretera antigua transcurre

por la margen izquierda del río Rímac, haciendo desa

,I rrollos, sobre una terraza coluvio-aluviona l cuando se

1\ eleva y se aleja del Río Rímac y sobre depósitos f J.u-
1 

1 

¡ l 
I viales cuando baja y se acerca.
1 

1 
1 
1 
i I 

• 
.¡ 

• 

1 
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1

: Al comienzo la pista 1.e asfalto se encuentra muy dete-

l riorada por el largo período de servicio más . arriba,

: cerca �tatucana, la pista se encuentra en muy mal es-[ 11 

¡f tado. por efecto de los huaicos e inundaciones. 

I 
Las alcantarillas sobre las quebradas de L6curno {Km. 

\ l 

;i 75.928), Chucurnayo {Km. 76.000) que dan paso a la ca�: 
i.¡!.
1 ( 
1 1 rretera Central son alcantarillas subdimensionadas. 

¡, En Mabucana la Carretera antigua transcurre pegado al 
¡ 1 
, ·• 

1'. río por su margen izquierda con una cota de razante i-

I 
1 1 

1 1 

\' 

gual o menor que esta, por la que es afectada por huai 
-

cos e inundaciones, igual q11e el Ferrocarril Central y 

el poblado de t-tatucana. (fig. 20) Foto No. 4 

El tramo IV-C de la nueva Carretera Central que es la 

continuación del tramo IV-B, se extiende por la margen 

derecha, en partes sobre afloramientos de roca volcáni 
-

ca y en otras sobre depósitos aluvionales, cuando ele

va su rasante; y sobre conos coluviales cuando baja su 

rasante aproximándose al río Rímac. En servicio, este 

• 

tramo funcionaría bien, y corno los otros tramos, (IV-A,

IV-B), están protegido de las inundaciones y huaicos ,

ya que su cota �e rasante esta más elevada que el

cho del río Rímac. (fig. 20)

En esta zona, necesit«n protección contra huaicos 

- -- -·

.- le 
-·

-

·,. 
í 
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¡, inundaciones: La Antigua Carretera Central, el Ferroca
-

¡·. rril Central y el pueblo de Matucana que tj.ene una cota
1
1

1' 

¡, más baja que la cota del cauce del Río Rímac.
1
, 1 
'1 

1 

1 

. ¡ 
[: En Matucana, la Carretera tiene un altura de 2, 5 70 m.s.¡ 
i 
j'
l:i 
!i n m 

r 
• • 

l'i 

l •
'

1: 
f 

¡ 
¡· 
1 

i I 

¡, 
, I 

11 

1 '. 

: 1 

\ 

1,' :
1 

1'
1 

RECOMENDACIONES. 

a) Canalizar el Río Rímac mediante muros de concreto ,

al,mismQ�tiempo bajar el cauce del río. 

b) Limpiar por lo menos una vez al afto el cauce del 

, , 
rio R1.mac. 

e) Proteger las orillas del Río Rímac contra la , ero

sión mediante sembrío y explotación de carrizos. 

d) Arbolizar la zona, especialmente los taludes de la 

Carretera Central, mediante el empleo de andenes. 

e) Rehabilitar los tramos destruidos de la Carretera

Central que se encuentran en mal estado. 

f) En general, limpiar el cauce de la Carretera

tral en toda su longitud, una vez al año.

Cen-

j 

' ..
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1 

: Tramo : Matucana - San Mateo. 

(I<In. 75.930 - I<m. 95.200)

La carretera Central transcurre por ambas margenes del 

río Rímac, en partes sobre afloramientos de roca volcá 
-

I nica y en otras sobre depósitos coluviales hasta T��

I de viso. A partir de Tam� de Viso la Carretera trans 
-

¡ 
¡,••1 ' 
11 

curre en ascenso hacia san Mateo, efectuando algunos 

desarrollos gana.�do altura, sobre depósi.tos coluviales 

y calisas. 

Hasta el Km. 84.500 afloran calizas de color gris; lue 
-

go afloran rocas volcánicas de colores grises, verde , 

í ¡
1 verde grisáceo, fracturadas. 

Entre los fenómenos de geodinámica externa que afectan 

la carretera Central estan: Erosión de riberas, de-
' 
i 

¡ 
rrumbes en mayor proporción y huaicos que son escasos. 

En San Mateo la Carretera Central tiene una altura de 

1, 3,280 m.s.n.m. 

1 

En este tr�o se hallan ubicados los siguientes .puen-

tes y obras de arte con sus respectivas características 

1 1 

1 

' 1 1 
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DFSCRIPCICN 

• 

¡ Puente : 8'.1aripachi 

1; 
1 

1 
. •, I· 

r 'l\Ínel : Chacahua«ro 

1· Puente : Chacahuar:o 
1. '1 
l I 
!' , 

¡: 'l\ínel : Ocatara 
, .
¡ ! : Puente : Tarctoraqtte N2 1 
¡ 1
í 

1 1
' , . ¡ 1 
I Puente : Tactl:oraque NQ 2 
j ¡ 
¡; 

! 

\. Puente : Tactl-o:r:aque N2 :· 3 

! 
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UBICACICN 

Km. 77+250 

Km. 82+400 

Km •. 82+810 

Km. 88+620 

Km. 90+120

Km. 90+860

Km • .-9l+o00 

STICAS 

Iongitud:38.80 rn 

Ancho : 10. 00 rn. 

Iongitnd:18.80 m 

Ancho: 9.60 m. 

J011gitud:19. 70 m. 

Ancho: 8.10 m. 

raigitnd:20.10 m. 

Ancha: a.os m. 

IDntitud:43.40 m. 

Ancho : 7. 90 rn. 

1· Est e tramo de la Carretera esta muy deteriorado por su 
1 

!! 
li 
ji .¡

('¡ 

prolongado servicio, y necesita urgente rehabilitación 

m ediante una nueva base y nueva capa de asfalto. 

1 ! 
¡: RECOMENDACIONES. 
'1 

l ! 

1-

i a) Urgente rehabilitación de la Carretera, mediante r�
1 

novación total de la ca pa base y capa de asfalto. 

b) Mantenimi ento de la Carretera.

c) Arboli zación de los flancos medios inferiores me-

1 

I· diante e l empleo de andenes.
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Tramo : San Mateo Casapalca 

(Km.95.200 - I<rn.116.700) 

La Carretera Central transcurre en ascenso, en partes

sobre afloramientos de roca volcánica, calizas, areni 

cas, y en otras sobre depósitos coluvicales, bordean

do el Río Rímac. 

Pasando la zona de Chicla, la Carretera transcurrepor 

zonas de deslizamientos y derrumbes antiguos que po-

tencialmente constituyen algún riesgo. Igual�ente, se

observan sectores donde el río esta erosionando el ta, 

lud inferior. 

En este tramo existen presas de relave que constitu -

yen riesgo de licuefacción ante la ocurrencia de sis 

mos y fuertes lluvias torrenciales. 

En Chicla y Casapalca la Carretera tiene las alturas

de 3,810 m. s .n.m. y. 4,390 m; s .nLm. respectivamente. 

En este tramo se hallan ubicados los siguientes puen-

tes y obras de arte con sus respectivas características: 
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1 

1 
1 

! 
' 1 

J DEOCRIR:ICN 
/ 
j 
1 

1 

1 

: '1\lnel : Cratto 
' 
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I\lll. 97+o00 
1 !

¡] 'l\Ínel ;Infietnillo Nal Km. 99+oOO 
. ! 

l \ 'l\Ínel :Infiel 11illo NQ 2 Km. 99+300 
1 

' 

¡ Puente:Río Blano::> 
j\ ' nL \! Túnel: IUO Blanco
¡ : 
,, Puente:Chicla Na 1 
1 

1 

¡ 
11 
I • 

l 
• 

1 i Puente :Chicla NQ 2 
• ' 

1 

l\lll 103+o00 

Km. 103+550 

Km. 105+500 

Km. 106+700 

P..1e1te :Bellavista N2 1 Km. 108+250 

¡ 

¡ Puente:Bcl !avista N� 2 K'll. 108+410 
1 

¡ 
¡· Puente :Tablachara 
(. 

l<m.112+355 

l
1

1 
1 1 

longitud::.: 20.50 m 

Ancho = 8.00 rn. 

I.Dngitud = 18.20 rn • 

Ancho = 9.70 rn. 

IDngitud = 14.80 m 

Ancri0 = 10.45 m.

IDntitud = 14.80 m. 

Ancho = 7.95 rn. 

IDngitud = 17.50 m. 

Ancha = 10.20 m. 

1 · 
1 
1 

! La pista se halla deteriorada por el largo tiempo puesta
1 

¡' 
¡ 1 

I en servicio siendo necesria su urgente rehabilitación me
-

I diante una renovación de la capa base y capa de asfalto.

' 
1 
' 
1 1 

1 1 

1 
1 

' 1 

' ' 
1 

RECOMENDACIONES. 

., 

a) Rehabilitación de la Carretera, mediante · renova-

ci6n total de la capa base Y capa de asfalto.

- - - -
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! b) Mantenimiento de la carretera.
1' 

e) Arbolización de los flancos medios inferiores me-¡ 1 

1 

1 
i I 

• ' 

diante el empleo de andenes. 

Tramo: Casapalca - Ticlio. 

(Km.116.700 - Km. 129.000)

. . 
I La Carretera Central sigue ascendiendo pegado al Río Rí 
\ -

1 

mac, en partes sobre af lorarnientos de roca volcánica:r y 

l 1 en otras sobre depósitos coluviales y glaciales, l1asta
' 

1 
llegar a Ticlio a una altura de 4,843 m.s.n.m. 

¡. 

En este tramo, la Carretera Central esta amenazada por 

erosión·de riberas,·derrumbes, deslizamientos menores, 

\. huaicos, y eladas • 

Gran parte de las alcantarillas se encuentran parcial y 

¡ medianamente obstruidos con material de sedimento prove 
1 

-

. '. '

1 

¡ 1 

¡ 1 ' 
1 

niente de las quebradas, siendo necesario una limpieza 

y mantención periódica. Por otra parte la Carretera se 

halla muy deteriorada por su prolongado servicio que va 

orestando, siendo necesaria su rehabilitación. 

En este tramo se hallan ubica�os los siguientes puentes 

y obras de arte con sus respectivas caracterís·ticas: 

- --- - -
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1 1 

i ! DESCRIPCICN 
1 ' 

UBICACIOO 

1 
1 

l 
! 1 

¡ 
1 1 

l·. Puente : Chinchan I<In. 120+60 longitud= 14.60 m 
'

I 
í; 
l I 
1 1 

� ' 
l ·1 

Ancho = 10.10 m. 

1: 

¡
1 RECOMENDACIONES •

• 1 

¡ 1 
! 1 

1 

l'
1 

1 

l ! 
1 
1 1 1 

(.'1:
1 

a) Rehabilitación de la Carretera �mediante renovación

total de la capa base y capa de asfalto. 

b) Mantenimiento de la Carretera.

c) Limpieza de alcantarillas y en algunos casos rempla
-

zarlas por otras con mayores dimenciones. 

d) Arborización de los flancos.

11.A PUENTES. 

En este acápite se describen algunas característi-

cas de estas estructuras con una evaluación de las con 
-

diciones actuales de sus diversos elementos tales como 

estribos y aletas que normalmente están expuestos a la 

acción erosiva del río, que tiende a socavar su estabi 
-

lidad. 

También incluye algunas recomendaciones para preservar 
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1 

i! la integridad y estabilidad de dichas estructuras ante
¡ 1 

J 

¡; el embate de los fenómenos de geodinámica externa.

¡ ' 

! 1 

! '!
l I 1: La presente evaluación es solo para los puentes y obras

1 

¡¡ de arte que se hallan stuadas en la Carretera Central, 
l' 1 
l 
:entre Lima (Vitarte) y Ticlio. 

l l 
f 
I

(' 

1 !

1 !

1 

:PUENTE LOS ANGELES. 

1 ; 

'Ubicación : Km. 27+500 

Longitud : 80 Til. 

Tió : Concreto arenoso 

a Puente de tipo aporticado de tres crujías con vigas 
-

! carteladas. La superficie de rodadura es de concreto
l
¡ armado de 10 mts. de ancho 1.20 rnts. de veredas, lleva

) barandas de tubos metálicos, en algunos tran1os deterio 
-

1 1 radas o arrancados. En líneas generales la superes-
' 

1: tructura se encuentra en buenas condiciones. 

l 

!
1
'

I '. 

: RECOMENDACIONES

a) Reforzar y reparar las obras de protección existe�

tes en ambas margenes, puesto que las avenidas de

1983 y 1984 las han debilitado.

¡: b) Precisa una limpieza del cauce del río para facili-
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1 
1 

\ 11
1 1 tar el -libre escurrimiento y no erosione la cimen 

-
1 1 

1 ] tación. 1
( 1 1 
1 1 
; l 
1 

l . 1 

i ¡' 
¡I PUENTE SANTA EULALIA.
1 \ 
I I 
1 \ 

1 ;1 
H 
\ i¡ 1
1_·1 Ubicación : Km. 37+950 Sobre el Río Santa Eulalia 
H 
i. 
1 l 

1¡ Longitud : 20 m. 
1 

!'. Tipo : Concreto armado, simplemente apoyado. 
¡ : 
l) 1

I Estribos : En buen estado 
1. 

¡ ¡ 1

¡ ;
1 · 

! 

Aleros : En buen estado 

1 

¡ Puente simplemente aEX)Yado con losa de concreto de 8 m. 
' 

1 

de ancho con Sardinel y barandas de concreto armado, se 

encuentra en buenas condiciones. 

RECOMENDACIONES 

a) Tanto hacia arriba como aguas abajo se deben refor

zar los actuales muros de protección existentes en
i11

'.' ambas márgenes con el fín de evitar que el río las 
i I

)

Ji erosione·.y provoque su cai1a. 
¡

PUENTE RICARDO PAL�1A. 

Ubicación : Km. 38+440 sobre el 

Longitu1 : 60 m. 

1·1 Tipo : Arco 
1 

1 • 

1 11 •

. .1 . 
- -- -·-- - - - -·
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1
1

1 

!Puente con estructura de concreto armado y longitud de
1 

!tablero de 60 rn., sus t!mpanos son aligerados; el an-
1 
!cho de la superficie de rodadura tiene 8 m. con sardi-
1 

1 

( 

inel de 0.60 rn., sus barandas de protecci6n son de 
1 

1
1 

1
creto armado. 

1 
• 

! 1

con 
-

! 
11 
! . 

!IEsta superestructura se encuentra en buenas condicio-
1 
1 

nes; sin embargo se observa que el estribo derecho es-
! 1 

l 
: tá siendo erosionado y requiere trabajos de reparaci6n 
. l 

j1 

I y mantenimiento. 
¡. 1 
1 

l. En este punto, el cauce del r!o R!mac esta 
1 • 
1 

parcialmen
-

, te colmatada de rocas grandes y medianas las que prevo 
-

: can turbulencia del r!o R!mac, que amenazan los estri-
1 

bos del puente. 

RECOMEtlDACIONES 

li 
! f 

í

1
1 a) Limpieza del cauce del r!o R!mac, 100 rn. aguas a-

i 
1' ¡ 1 

,: rriba del puente y 50 metros aguas abajo. 
1 

1 ¡
\. 
'. 1 

•,• 
1 
• 
1 1 

I ' 
1

1 

b) Este puente por unir los centros poblados de Ricar-

do Palma y Moyopampa soport6 intenso tr�fico pea-

tonal por lo que se sugiere la construcci6n de un 

puente peatonal. 
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PUENTE CARACHACRA. (Antiguo, en actual servicio) 

Ubicación 

Longitud 

Ancho 

: Km. 51+500 

: 10.20 m.

•• 8 .rn •

Tipo : Concreto armado, simplemente apo-

yado. 

Estribos : En buen estado 

Losa : La superficie de rodadura se ·ha-

lla desgastada por el largo Servi-

cio que viene prestando. 

Este puente forma parte de la Carretera Central anti -

.. . 

gua, y se halla ubicado sobre la quebrada Ascahuaca

El estribo derecho de este puente colinda con un · -ta-

lud de orilla de la quebrada, empinada y de 5.00 m. de 

altura aproximada, conformada por una primera capa de 

tierra de cultivo y una segunda capa de suelo tipo hor 

migón pobre, f áci !mente erosionable ante la presencia 

de lluvia y escorrentía superficial. 

-

Aguas abajo del puente,el cauce de la Quebrada es pro-

fundo de sección y perfil longitudinal irregular, por 

lo que necesita uniformisarlas para facilitar el libre 

paso del flujo de agua y de huaicos. 
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A esta altura de la Quebrada Ascahuacn se halla ubi 
-

cado tambíen el puente del Ferrocarril Central que es 

de estructura metálica. En general estos dos 

tes se hallan en buenas condiciones. 

puen-

1[ RECOMENDACIONES. 
1 
1 

\
1 

t '' 

¡: a) Construir un enrocado de albanilería que proteja
' 1 

1 
1 

¡¡ 
li 
11 , 1 

,, . ', 

!, 

el talud adyacente al estribo derecho. 

1 j 1, 

¡: b) 
.1 

A partir de este puente, canalizar esta quebrada 
l' ,,
: 1 

I t 
r 
í.
1 

1 
! ' 1 
\ ! 

¡ 
1 

l l. 

¡' 
1 

hasta su desembocadura en el río Rímac dotándo-

le de una sección y perfil longitudinal más uni-

forme. Es recomendable una sección trapezoidal. 

e) Proteger los taludes de orilla de la quebrada de

la erosión y derrumbes mediante el sembrío y ex-

plotación de carrizos. 

PUENTE AGUA SALADA. 

Ubicación : Km. 51+520 

Longitud : 40 rn. 

Tipo : concreto armaao 

• 

Esta ubicado sobre la quebrada Agua Salada Y forma Pª!

te de la nueva carretera central llamada "tramo I-B" ó



. .. : . 
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1 

1 

1 

1 

; variante Agua Salada. Es de reciente construcción y 

tiene barandas de tubos metálicos. La superestructu 
-

, ra se encuentra en buenas condiciones. 
! 

1 ¡ 
• 1

..

1 

.. 
1 

. 

: 1 

l 

J 

¡ 

1 

RECOMENDACICONES • 

a) Proteger los taludes adyacentes a los estribos 

del puente mediante enrocados de albanilería que 

lo protejan de la erosión y socavamiento. 

b) Encausamiento de la quebrada mediante un enroca-

do de sección trapezoidal, 50 metros aguas arri-
¡ 

\ 
ba y aguas abajo hasta el río Rímac.

e) Sembrío y explotación de Carrizos para controlar 

la erosión. 

1 
1 
! 

t 

l 
I PUENTE : ASCAHUACA. 
', 
1 

Ubicación 

Longitud 

Tipo 

: Km. 51+745 

: L = 20 m. 

: concreto Armado. 

l 
1 
1 

I Esta ubicado sobre la quebrada del pate y forma par-

te de la nueva Carretera Central llamada "tramo I-B" 6 

1
', 1 d ,, Es ..::ie reciente construcción Y

i 1 variante Ag1Ja Sa a a • '..l 

I i

I'. tiene barandas de tubos metálicos. La superestructu-
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ra se encuentra en buenas condiciones. 

RECOMENDACIONES. 

a) Proteger los taludes adyacentes a los estribos del

puente mediante enrocados de albanilería que lo 

portejan de la erosión y socavarniento. 

b) Encausamiento de la quebrada mediante un enrocad,::>

�e sección trapezoidal, SO metros guas arriba y 

aguas abá.jo hasta el puente antiguo : "Carachacra" 

e) Sembrío y explotación de carrizos para controiar

la erosión. 

PASO A DESNIVEL NQ 1 

Ubicación : Km. 54+190 

Lentitud • 30 m ••

Altura • 4.80 rn ••

Tipo Estructura de acero • • 

Este paso a desnivel esta conformada por el puente de

estructura de acero que da pa .o al ferrocarril . Cen-

tral y la nueva pista asfaltada de la Carretera Cen-

tral, llamada tra'l\O II o variante "Río Seco" . En

neas generales la superestructura se encuentra

lí-

en 

- - - -

1 ·' '
J 

! . 



.• 
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1 

l I

• 1 

¡ l 
1 

\
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buenas condiciones • 

¡
1 

TONEL RIO SECO. 

p 
l 

:1 
'1 

p 
,' 

. 
� t 
¡ 1 

¡ !
' 

1 ( 
1 1

¡ 
¡ 

1 
l. 
¡ 

! 
. ¡ 

j 

1 

! 
l !

1 

1 
1. 

I I 
1 ¡ 

1 

Ubicación 

Longitud 

A.11cho 

Altura 

Tipo 

: Km. 55+010 

: 98.67 rn. 

: 7.20 rn. 

: 4.80 rn. 

: concreto armado. 

La azotea de este tunel tiene un canal de encausa�ien 

to de huaico. La altura de los muros de este canal 

estan subdirnensionadas ya que el huaico de gran volu-

rnen de material que bajo en la temporada de lluvias 

de 1984 colmató con violencia este canal pro1ucién-

dose desbordes hacia los dos costados a la altura 1el 

tune!; este material ca�6 en la carretera por ambos 

exteremos del tunel obstruendo las dos entradas. Por 

lo demás la superestructura se encuentra en buenas 

condiciones. 

RECOMENDACIONES. 

a) Elevar más los muros d�l canal de encausa�iento

tJe huaicos. 

• 

�· 

I 
J 

·'
'· 1

1.
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PASO A DESNIVEL Na 2. 

Ubicación • 55 + 602.76•

Longitud • 30 m ••

Altura • 4.80 m ••

Tipo : Estructura de acero 

Este paso a desnivel esta conformada por el puente de 

estructura de acero que da pso al ferrocarril Central 

y la nueva pista asfaltada de la Carretera Central 

llamada '' tramo II'' 6 variante''Río seco''. En líneas 

generales la superestructura se encuentra en · buenas 

condiciones. 

PUENTE '' ESPERANZA''. 

Ubicación 

Longitud : 50 m. 

Tipo : Concreto armado 

Esta ubicado sobre la quebrada ''esperanza'' y forrna 

parte de la nueva Carretera Central llamatia ''tramo II

6 variante ''Río Seco ''. Las barandas son de tubo metá 
-

lico; este puente fue puesto en servicio en 1983. En 

líneas generales se encuentra en buenas condiciones. 



' 1 

\ 1 
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TUNEL EL NEGRO. 

Ubicación 

Lon·, gitud 

Altura 

Tipo 
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: Km. 57+845 

: 40 m 

: 4.80 m.

: Concreto armado. 

Esta ubicado sobre la quebrada ''El Negro'' y forma par 
-

te de la nueva carretera Central "llamada Tramo II'' 6

variante ''Río Seco'' . La azotea de este túnel tiene 

un canal de encausa.�iento de huaicos. Esta estructu-

ra nueva fue puesta en servicio en 1983. En líneas 

generales esta superestructura se encuentra en bue -

nas condiciones. ( Fig. NG 24)

TUNEL EL CARI�ITO. 

Ubicación Km 58+730 • • 

Longitud • 30rn • • 

Altura • 4.80 m •

Tipo • Concreto Armado• 

Esta ubicado sobre la quebrada ''Carifii to'' y forma par
-

te de la nueva carretera Central llamada tramo II 6 

variante ''Río Seco''. La azotea de este túnel tiene 

un canal de encauzamiento de huaicos. Esta estructu-

ra es nueva, fue puesta en servicio en 1983. En lí-
, . 

1 

• j
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neas generales esta superestructura:se. encuentra en 

buenas condiciones. 

PUENTE LA CASCADA. 

Ubicaci6n 

Longitud 

Tipo 

: l{rn • 5 9 + 2 8 2 

: SOrn. 

: concreto Armado 

Esta ubicado sobre la quebrada ''La cascada'' y forma 

parte de la nueva Carretera Central llrnada ''Tramo II '' 

6 variante ''Río Seco''. Las barandas son de tubo rnetá 
-

lico. Este puente fue puestos en servicio en 1982 • 

En luneas generales se encuentra en buenas condicio'-

nes. 

PUENTE VERRUGAS. 

Ubicación : Km. 60+427 

Longitud : 20 rn. 

Tipo : Concreto Armado 

Esta ubicado sobre la quebrada ''Vert1gas '' y forma par-

te de la nueva Carretera Central llamada "Tramo II" 6 

variante ''Río Seco''. Las barandas son de tubo metáli 
-

coj Este puente fue puesto en servicio en 1983. En 

líneas generales se encuentra en buenas condiciones.
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¡ 1 

Los puentes ubicados en la antigua Carretera central,
l l 

!! y que quedarán en deshuso cuando los tramos IV-A, IV-
( ¡ 

\ 

1i B y IV-C entren en funcionamiento son : 
1 ! 
1 !t: 
¡ i 

1 1: 

1 '. 
'1 

ll ¡l 
!1
¡ i ' 

1 

¡ 
'.¡ 1' 

11

l 
l' 
,; 

1
1

1 

li 

r 

' 

¡ 
! 1 

. ) 

¡ 1 
1 

I • 

¡: 

¡, 

1 

1 
1 

'' 
1 1 1 

1 1
1 I ,

1 
: 1 

I ' 

- Ias cantarillas en Surco sobre las quebradas de 

Ushupa, Matala, Cuchimachay y Chacamaza. 

PUENTE QUITA SOMBRERO . 

Ubicación : Km. 69+600 

Longitud : 35 m. 

Tipo : concreto armado. 

- El estribo derecho se encuentra en buen estado,

- El estribo izquierdo se halla protegido por roca

monolítica. 

- La losa de rotadura se halla desryastada por el 

intenso uso, y paso de huaicos. 

- La luz y altura están sub dirnencionadas.

En este puente1se:produce un estrangulamiento del 

cauce del río provocando inundación por cornatación, 

relleno y atoro. 

RECOMENDACIONES. 

- Efectuar limpieza del cauce

- Reforzar las defenzas existentes en el estirbo i�

quierdo. 

'1 

' 
.· 
� i 
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PUENTE SAN JUAN. 

Ubicación 

Longitud 

Tipo 
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• Km 71+390 • • 

• 45 rn • 

Concreto armado • • 

; Este puente en la actualidad ya no existe ya que en 
1 
1 

i 

II la temporada se arnenidas de 1983 fue destruida : .por 
! 
¡i
1,

¡1 huaicos • • ' 
1 

1 
!

! 
1 

1 
¡ 
li 
! t PUENTE : CHALLAPE 
•
1 

1 
¡ 1 

[ 

.¡ 
1 

¡ 
'1
1
1 

i.'
¡ 

1 

l: ! 
1 
: 1 

1
1 

1, 
: 1 

Ubicación : Km. 72+300 

Longitud : 10 m. 

Tipo : Concreto Armado 

Este puente se halla ubicado sobre la quebrada ''Cha 
-

llape" y es subdirnencionada tanto en luz corno en al 
-

tura. La losa se rodadura se halla muy desgastada 

por su constante uso. 

RECOMENDACIONES. 

l. Efectuar limpieza del cauce.

2. Rehabilitar la superficie de radadura el puente.



1 1 
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! '

I 

i! PUEN'rE·· : CHUCUMAYO. 

¡ 

I Ubicaci6n : Km. 75+800 
1 

l 

1 

' 

Longitud : 10 m. 

Tipo : Concreto Armado 

Este puente se halla ubicado sonbre la quebrada ''Chu

cumayo", y es sub dirnencionada tanto en luz como en 

altura. La losa de rodadura, se halla muy deteriora-

da por su constante uso. 

RECOMENDACIONES. 

l. Efectuar limpieza del cauce

2. Rehabilitar la superficie de rodadura del puente.

PUENTE: MATUCANA 

Ubicaci6n : Km. 77+280 - Salida de Matucana 

Tipo : Concreto Armado 

El estribo izquierdo de este puente se esta erosio-

nando y socavado. 

J Necesita que su losa de rodadura sea rehabilitada 
i I 
I ¡ 

' 

,¡ ya que, por su continuo uso y por efecto de las inun 
li -
1 1 

¡; daciones y huaicos, se halla muy deteriorada. 
' 
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1

¡, 
¡: RECOMENDACIONES. 
I' 

- Defender la margen izquierda con enrocados.

- Efectuar limpieza del cauce.

;. ' 

:, Todos estos puentes y alcantarillas ubicados en este tra
-l 

! 1 

j J

l 

¡ 
.! 

1 

rno de la antigua Carretera Central deben seguir prestan-

do servicios una vez que las nuevas variantes entren en 

servicio,ya que, en temporada de lluvias o sismos fuer -

tes estas variantes serán afectadas por derrumbes y des-

lizamientos, especialmente, en las zonas de 1-Iuyupampa , 

(. 
r Quitasambrero,Salón Blanco, San Juan y Collana. Por es-

ta razón es recomendable mantener esta antigua vía de 

la Carretera Central en buenas condiciones; y en algunos 

t tramos, como en Huyupampa y Salón Blanco es indispensa -

ble levantar la cota de rasante de la vía por lo menos 

!, tres metros para que quede protegida de inundaciones y 
1 

1; '. 1 
1 
1 

1 

) 
I l 
1 ! 

1 

!' 

huaicos. 
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CAPITULO XII 

! 

1\ 12.0. CONCLUSIONES. 

l. La Cuenca del Río R!mac, está pobremente cubierto de! l:,
¡ l 
!I
1 
I; 

1 

1 

vegetaci6n, y sus laderas abruptas de fuertes pen-
dientes, están constituídas por rocas meteorizadas e

-

i ; I rodables, suelos friccionantes como los tufos volcá

¡ 
l 

1 

¡, 
• 
·,
. 

-

nicos de fácil eroci6n, y cubiertas por una delgada
capa de residuos coluviales y aluviales y tierra de
cultivo.

Se puede catalogar sus laderas como expresi6n topo
-

[ gráfica erosiva: su forrnaci6n todav!a no está con
cluído y por eso, aquí suceden peri6dicamente,en �po

!'
li
1 

•

-

ca de lluvias torrencialeR,fen6menos de geodinámica
externa, como son :los deslizamientos , derrumbes ,
huaicos, socavamientos, inundaciones, sedimentaci6n

1 ,; violenta, colmataci6n de: cauces, rodadura de rocas,
•
¡

¡ ..
¡ 

1 
1 

\2.
¡ 

. . 
11 

1 

etc •

Los huaicos se originan por deslizamientos de talu -

des como consecuencia de la licuefacci6n y sobresatu
-

raci6n de agua; y a la vez, facilitada por la prese�
cia de material acumulado suelto que se halla en el
lecho de las quebradas.



. 
. .. · . ,• . ,,.. 

-254'·.-

1 ¡
! :

p 1 3. Los huaicos han existido siempre desde los tiempos

1 1 1 

1 

1 

inmemoriales, inclusiva en el incanato; pero es a 

partir de la edad moderna, con el progreso .de la 

tecnología y el aumento indiscriminado de la pobla 
-

ción y con ella el de sus necesidades,que los huai 
-

cos se originan con mayor frecuencia en la Cuenca 

del Rírnac. Indudablemente, que las fuertes llu-

vias no es la única causa para que se originan los 

huaicos. Existen otras causas como por ejemplo 

aquellas actividades del hombre que rompen el esta 
-

�o de equilibrio geológico de la naturaleza.

¡' 
l 1 4 • 
!.:

Ultimarnente, la Cuenca hidrológica del Río Rímac 

está soportando fuertes presiones debido a la acti 
-

: vidad del hombre; estas actividades.son: 
'l 
ti 
!r
11
' 
1 

ll 4 .1. EL PASTOREO. 

Esta actividad es una de las más destructivas , 
¡ ' 

l'
i 

I puesto que, además de remover las vertientes y taludes 

mediante el ''camino de cabras'', elimina toda la cubier-

ta vegetal de los suelos, pues, las cabras son los an.!, 

males domésticos más voraces que se comen hasta la 

raíz de los arbustos, y en poco tiempo destruyen la 

cubierta vegetal ae una zona, cuyas consecuencia son 

¡ 1 

( funestas. (Foto No. 16) 
1 
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Las raíces de los arbustos y árboles es importante� por 

que dan consistencia a los taludes, especialmente a 
1 

I las constituidas de suelos friccionantes, y:a1 mismo 
i 
1 

' 
1 

tiempo que retienen el hum�s o mantillo o tierra de 

1'

¡ cultivo, muy necesario en la agricultura. 
1 

1 
1 

En la Cuenca del Rímac, esta actividad del pastoreo 
! . 
¡casi no existe; de todo modos lo poco que existe debe 
( 

I ser prohibida mediante disposiciones oficiales por los 
¡ 
I 
l· 

\ motivos ya conocidos. 

4 .2. LA TALA INDISCRIMINADA DE ARBOLES. 
' 

¡ 
En la Cuenca del Río Rímac, existe muy poca vege 

-

¡ taci6n, es por esta razón que, la tala indiscriminada 
1 
! 

\ 

; de árboles y arbustos en ella debe estar prohibida, ya 
1 

1 

que, cortar solo uno significa, romper el equilibrio 
! 
¡, natural del hábitad y corno consecuencia inmediato ori-

• 

! 
1 

gina gravísimos efectos de erosión y destrucción. 

En la cuenca del Rírnac, no se deben cortar árboles,si -

no más bién sembrar árboles, y los pocos que quedan de 
-

ben ser celosamente cuidadas Y reforzadas con otras,pe 
-

ro, de acuerdo a un plan pre-establecido • 

La laderas de la Cuenca del Rímac especialmente en la 

zona crítica, deben ser sembradas de árboles frutales, 

.. 



como por ejemplo, manzana, peras, naranjos, limones ·¡

1 

I así como pinos, mediante la técnica de la andenería • 

'!I ·, 
i 
1: 
:, 
'I ,, 
'1 

¡, 
í I 

1'
L 

l 
l. 

De esta forma la zona, en vez de significar pérdidas

de dinero y capital por inversiones de emergencia en 

la Carretera y Ferrocarril Central, signifique de abas
-

tecimiento y trabajo, así corno también una zona propi

cia para el desarrollo del turismo y recreación de la 

población de Lima Metropolina. 

4 .3. CONSTRUCCION DE CARRETERAS. 

Los habitantes de Lima, así como de la Sierra cen 
-

tral y Selva, en su afán de trasladarse sus productos a 

los mercados en el menor· tiempo posible y en · �eJores.

condiciones de seguridad y comodidad, han motivado a 

los gobiernos de turno a ejercer gran presión sobre la 

Carretera Central y Ferrocarril Central; es por esta ra 
-

zón que en los últimos años, estas vías de comunica-

ci6n han tenido que sufrir variantes en sus rutas, tra-

tando de resolver de esta forma los problemas de geodi-

1 
¡, námica externa como son los deslizamientos, derrumbes , 

huaicos, inundaciones, rodadura de rocas, erosiones,etc. 

que causan estragos en es tas vías, paralizando el tran� 
! ! 
¡; porte normal ':le los productos y de las pers onas, y ade-
!1

más,causando grandes daños materiales a las obras de i�

fraestructura civil y agropecuaria. Fig. No. 25

l I 
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1 1
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Al construirse las variantes se han tenido que cortar 

la laderas, en suelos friccionantes y erosionables co 

mo son los tufos volcánicos que abundan especialr11ente 

por la ladera derecha. Ahora, si bién se ha resuelto 

en parte las interrupciones de las vías por inundacio 

nes y huaicos, queda otro problema:no menos importan

te como es el de la erosión y estabilidad de taludes, 

I ya que estas, en algunos tramos de la Carretera Cen-
1 

'
1

r tral, son muy empinadas, tomando en cuenca que �stán 
IJ 

¡¡ sobre suelos f irccionantes como los tufos volcánicos, 
¡:
1 

! 
¡ i 

,1 

I' 
11:
.¡ 
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como sucede con la variante NQ IV, que se extiende 

desde Surco hasta Matucana. 

La recomendación es, que estos taludes deben ser pro-

tegidas por una cubierta vegetal, media.nte plantacio-

nes de árboles. 

.· 4. 4. EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS. 

La explotación de minas y canteras en la Cuenca 

del Rímac, es otra actividad que contribuye a que la 

Cuenca sea un campo propicio de desastre naturalespor 

fenómenos de geodinámica externa. 

La explosión de cargas de dinamita aflojan y mueven 

las laderas, generando fisuras en las rocas, formando

cúmulos de piedras medianas, así como de rocas . gran 
-
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des en las laderas, las que ante la presencia de esco

rrentía superficial ceden por gravedad rodando aguas 

abajo. 

De igual forma, los relaves ó desechos de las minas 

J forman cúmulos de material friccionante y que además 
¡] 

de enlodar el agua del Río Rímac, sirven como agente
,1 
1 1 

!1 

\ lubricante de los huaicos, permitiéndoles mayor veloci 
-f \ 

¡ i 
I dad y su difícil control por el hombre. 

¡/•• 
•' ll 
•, 

1 ! 
f. f 
!

!l 
:: A lo largo del Río Rímac, y de la Carretera Central , en

¡: 
-

I··

l 
l 

' 
l. ,. 

tre Chosica y San Mateo, existen varias minas de este

¡, tipo, cuyos desechos sirven a los huaicos. 

¡ 
1 

¡ S. Anualmente se pierden millones de metros cúbicos de

suelo de cultivo, que son arrastrados por los , rios 
¡: 

I y quebradas hacia el mar, quedando de esta forma las 

laderas, terrazas y conos de deyección aprovechadas 

por el hombre en la agricultura, desprovistas de es 
-

1 
1 

'1 te mantillo, sin el cual la agricultura no pt1ede

i . 
1 

• 1 existir ni prosperar. 

11 

[ 

6. Todos los anos se pierden millones de metros cúbicos
( 

de agua que van a dar en el mar, como consecuencia 

las podrían de la • 
de represas, que ser a ausencia 

-

forestación la provechadas en la agricultura y en
! 1 
: 1 

1 

1 
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Cuenca del Rímac. 

Las laderas y taludes en la Cuenca del Rímac son muy 

empinadas, y considerando que la capa superficial del 

Sial está constituida en partes por rocas meteoriza-

das y en partes por suelos friccionantes como son 

los tufos volcánicos, es zona de gran erosión por 

¡: escorrentía superficial y eólica. 

11r. 
! 

1, 
¡ 
1 

1 
l 

8. La Cuenca del Rímac, está ubicada en zona altamente

sísmica, por formar parte del Cinturón Sísmico Cin-

curnpacífico, y es u11a de las causas para que su re-

lieve está conformada de grandes plieges, fallas geo 
-

lógicas y tenga sus laderas tremendamente meteoriza 

! d I as. 

1 
l I 
• 1 

1 !
l '1 

9. En la Cuenca del Rírnac, existen terrazas formadas 

posiblemente por antiguos deslizamientos como conse

cuencia de grandes precipitaciones pluviales de las 

últimas glaciaciones¡ coro� es el caso de la terraza

de surco, Matucana, San Bartolomé, San Mateo, Salón 

Blanco. 

Estas terrazas, por no estar muy bién consolidadas , 

son altamente erosionables ante la presencia de esca 
-

rrentía superficial y; altamente permables, motivo 

' 
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por el cual puede presentarse en el futuro, peli 

gro de asentamientos por sobresaturaci6n de agua, 

raz6n por la que es preciso que los poblados de 

Surco, y Matucana especialmente, deben estar pro 
-

tegidas por un sistema de drenaje eficiente. 

10. Los poblados de Surco, y Matucana, por su mala

ubicación, son constantemente, en época de llu-

vias torrenciales, inundadas y destruidas sus 

obras de infraestructura, por las avenidas de 

huaicos y crecientes de las quebradas y ríos. 

11. Las laderas no tiene protección vegetal, lo poco

12. 

• 

que existen se ubican en las partes bajas, cerca 

al cauce y en el mismo cauce del Río Rímac, en 

forma de Chacras, árboles frutales, y algunos eu 
-

cal�ptos. 

En la Cuenca del Rímac, hay mayor posibilidad de 

derrumbe de tierra, y poco de deslizamientos. Es 
-

tos derrumbes se dan especialmente: en los tal u 
-

des formados como consecuencia de los cortes he-

chas para dar paso a las dos variantes de la Ca-

rretera Central, especialmente en las zonas de 

Huariquifia, Huyupampa, Quitasombrero, Salón Bla�

co, collana, Payhua; en los terraplenes del Fe

rrocarril central, especialmente en las zonas de

1 
1 

¡ 

,. 

;' •

1 

t• 
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de Huyupampa, Quitasombrero, Salón Blanco, y San 

Juan; en los taludes de orilla del Río Rímac 
, 

justamente formados por erosión corno efecto de 

la corriente de agua del Río Rímac a lo largo 

de toda su ruta, pero con mayor intensidad, en 

las zonas de Tornarneza, Huariquina, Surco, Huyu-

pampa, Quitasornbrero, Salón Blanco, San Juan y 

Matucana. 

1 
/ 13. En la parte media de la Cuenca del Rímac, es de-

¡ 
!' 
l 

!' 

! 
f 

'1[ I 

cir, entre Ricardo Palma y San Mateo, el absteci 
-

miento de agua para la agricultura es deficiente 

durante casi todo el a�o, especialmente en la 

temporada de estiaje. Es por esta razón que la 

agricultura es deficiente, y la protección vege 
-

tal de las laderas no existe. 

¡. 

'l 14. Las laderas, casi en su totalidad no son aprove-
1 

¡¡ 

• 

15. 

chadas ni en la agricultura ni en la práctica de 

la forestación por los motivos siguientes: falta 

de agua, falta de una tecnología apropiada, lad� 

ras empinadas razón por la que han perdido en 

parte la capa de tierra de cultivo o mantillo por 

erosión. 

Existe un deficiente sistema de distribución Y� 

bastecimiento de agua para el riego mediante un 

• 

'' 

1'1l 
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pobre sistema de canalizacj.Ón, circunscrita solarnen
-

te a las partes bajas, cercanos al cauce del , 

rio 

Rírnac. 

16. Los terrenos utilizados en la agricultura son las 

terrazas, conos de deyección de las quebradas y, el 

mismo cauce del Río Rímac. 

17. Las obras civiles realizadas en la Cuenca del Rímac

especialmente en el aspecto vial, no obedecen a un 

Plan Maestro preconcebido; sino que, se ha cons-

truido caóticarnente, y queriendo resolver solo los 

problemas locales, especialmente originados por los 

huaicos. Es así, como el Ministerio de Transporte; 

Defensa Civil y Cordelirna quieren resolver los pro 
-

blemas generados por las lluvias torrenciales cada 

uno por su lado. 

18. En e l Río Rímac, se observan tres tipos de huaicos

y otros intermedios. 

19. En los ríos de mediana escala y quebradas, se obse!

van acumulaciones flojas de material de huaico, las

que en temporadas de lluvias torrencial es y aveni-

das, son arrastradas aguas ba jo, originándose as 1.

nuevos huaicos. 
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20. En las desembocadura de las quebradas, en el R!o R!
-

mac, existe gran volumen de material suelto de an-

teriores huaicos, las que en �poca de avenidas, son 

arrastradas aguas abajo, dando as! origen a nuevos 

huacos. 

21. Estas acumulaciones suel t.as en los cauces de las 

quebradas y el R!o R!mac, es la causa de la violen-

ta sedirnentaci6n de fondo y de suspensi6n que se 

produce en el Río R!mac y que genera relleno y col-

mataci6n de cauce, con los efectos ya conocidos. 

1: 22. Gran parte del cono al viar y del cauce donde se am-

pl!a el R!o R!mac están ocupadas por viviendas. 

( 23. Entre Cupiche y Matucana, en ciertas Zonas, y a lo 
; 

I largo de la Carretera Central y Ferrocarril Central 

existen filtraciones y alfloramientos de a�ua, que 

•, en épqca de lluvias torrenciales, aumentan de cau-
1. 1 

1 : 

1 1 

¡ 1 

¡ ¡' ' 
\ 

\ : 
l I 

1 . 

dal provocando inundaci6n, erosi6n y derrumbes. 

24. Las acumulaciones flojas de material de huaico dep�

sitados en el lecho del R!o R!mac, cada vez y en c� 

da temporada de lluvias, son arrastradas l1acia Lima 

Metropolitana y el Callao, la que representa un pe

ligro potencial de inundaci6n para estas zonas ba-

jas de la Cuenca. 
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25. Las defensas hechas hasta ahora, son insuficientes

y deficientes, y no obedecen a un Plan Maestro de 

defensa. 

26. Los puentes y alcantarillas sobre el Río Rímac y 

quebradas se hallan sub-dirnencionadas. 

27. Las lluvias torrenciales existirán siempre, en la

zona alta y media de la Cuenca, con períodos llu-

viosos, unos m�s intensos que otros,y en todos los 

'. casos,existirán siempre problemas de geodin�mica 

l 
( 1 

1 1 
' ' 

1 ' 
• 1 

' 1 

1 : 

J I 

; 1 
,. ' 
. ' 

externa en la Carretera Central; raz6n por la que 

el problema de la Cuenca del R!mac debe ser tomada 

y estudiada con madurez y entusiasmo a fin de po-

der controlar dichos fen6menos. 

28. Las quebradas de mayor movimiento geodinámico y ge

neradores del mayor nWl\ero de huaicos hasta la fe-

cha son las de : Río Seco, Linday, Yanajune, Mata-

la, Chuchimachay, Puruguay, Collana, Payhua y Ve-

rrugas. 

29. Las zonas de inundaciones a lo largo del cauce del

R!o R!mac son aquellas donde existe débil pendien

te tales como : Callao, Huachipa, Vitarte, �aña,M� 

r6n, zona baja de Chaclacayo, zona baja de Chosica, 
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Oscoya, Cupiche, Gorgona, Cocachacra, Carachacra, 

Tornamesa, Huariquiña, Surco, Huyupampa, Puente 

Quitasornbrero, Sal6n Blanco, San Juan, Matucana , 

San Mateo. 

30. Los huaicos se producen con mayor frecuencia,cuan
-

do, además que la temporada de lluvias torrencia-

les intensa, esta precedida 
-

es • 
es por varios anos 

de relativa sequía. Eso es lo que ha sucedido 

en 1983. 

\! 31. La mayor!a de huaicos de 1984 sucediron como con-
¡, 

t 

1 

1
1 
1 

1. 

: 1 

1 

1 

secuencia de las acumulaciones flojas dejadas en 

el cauce del R!o R!mac, especialmente en las de-

sembocaduras de las quebradas de Collana, Paihua 

y Pancha, por los huaicos de 1983. Estas acumula 
-

ciones fueron arrastradas aguas abajo por la fuer 

te correntada del R!o R!mac. 

32. Las zonas de acumulaci6n de material suelto o flo
-

jo de anteriores huaicos a lo largo del cauce del 

R!o R!mac, son todas aquellas indicadas como zo -

nas de inundaciones por su d�bil pendiente. 
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C.�PITULO XIII 

13. O. RECOMENDACIUNEE� GENERALES.

por el 

• nir y

l. FORESTACION DE LA ZONA BAJA Y MEDIA DE LA

CUENCA DEL RIMAC. 

A pesar de todo el daf\o y destrucción hecho 

hombre en la CuP-nca, es posible disminuir, preve 
-

evitar mayores daf\os con prácticas de forestación 

cubriendo tanto las zonas bajas, medias de las laderas, 

especialmente donde existen suelos blandos y friccionan 
-

tes, con plantaciones forestales que defiendan y censo-
¡ '1 

. 'l 

¡ lid.en la cubierta de tierra de cultivo, los taludes, y 
1 

l: regulen todo el sistema hidro] 6gico. 

. ' 
1:

' 
' 1 

1 

Es urgente iniciar en forma masiva la plantación de ár-

boles, con preferencia frutales y eucalyptos, por ser 

una especie que se adapta perfectamente a nuestro medio 

y es de rápido crecimiento. 

Todo el problema de erosión, torrentes, huaicos, etc. , 

radica fundamentalmente en el manejo de la Cuenca Hidro
-

gráfica del Río Rímac, que es una unidad física, social

y especialmente hídrica, por lo que, el problema tiene

que ser visto en forma integral, dándole especial impoE

tancia a la política de forestación, que además de ser-
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vir como medio de control de la erosi6n permiti 
-

r� ingresos econ6micos a las comunidades de la

zona, convirti�ndose as! en una importante fuen 
-

te de trabajo. 

Encausamiento del Río R!mac con muros de concre 
-

to solamente en las zonas pobladas donde se 

producen inundaciones y derrumbes de taludes y

terraplenes de la Carretera Central y Ferroca

rril Central por erosi6n de riberas • 

No conviene el encausamiento del Río Rímac en 

largos tramos por el problema de la violenta se 

dimentaci6n que en pocos minutos rellenaría el 

cauce produciendo colmataci6n , e inundaci6n, y 

sus efectos secundarios. Especialmente en los 

tramos de poca pendiente, allí donde el cauce 

se amplía hacia sus costados y donde se produ

ce la mayor sedimentaci6n de material grueso , 

mediano y fino. En estos puntos, donde no exis 
-

tan centros poblados, es mejor dejarle al río 

que discurra libremente, pero protegiendo las� 

rillas con muros de protecci6n para detener la 

erosi6n de orillas. 
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3. Proteger los taludes de suelos friccionantes, como

1: son los tufos volcánicos retrabajados, que abundan 

¡ 1 en la Cuenca a lo largo del cauce del R!o, de la 
1 !

¡. Carretera Central y del Ferrocarril Central,median 

¡ I 

t I 
. \ 
! 

1 

-

te muros de contensi6n. ( roto NG I s.19, 20, 22 )

4. Zonas de Lima y Callao aledañas al cauce del R!o
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Rímac se hallan en constante peligro de inunda -

ci6n. Por esta raz6n es conveniente canalizar el 

r!o a lo largo de toda la zona urbama, dotándole 

de un cauce de uniforrt,e para su fácil control. 

Por ser Lima y el Callao zonas urbanas de aspecto 

árido y desértico, un plan de arbolizaci6n a lo 

largo del r!o, por ambas márgenes, dar!a a la zona 

sombra y frescura. 

El caso del pueblo de surco es semejante al de Ma

tucana. Puesto que Surco se halla ubicado en una 

terraza coluvial y aluvional, se puede 

las quebradas de que limitan siguiendo la 

t�cnica y diseño utilizado para Matucana. 

encauzar 

misma 
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6. La t�cnica a utilizarse, en primer lugar, sería

la construcci6n de andenes en las laderas del 

Rímac, especialmente en la Cuenca media, donde 

existe gran erosi6n. La construcci6n de ande-

nes debe hacerse paralelamente a la construc-

ci6n de dep6si tos de agua en for1,,a gradual, co-

menzando por las zonas de mayor erosi6n por el 

tipo de suelo friccionante que poseen las lade-

ras, cerca a las obras de ingenier!a civil tra-

tando de protegerlas. 

7. La Carretera Central y el Ferrocarril Central

deben transcurrir por las laderas, alejadas del 

cauce del Río R!mac. La ladera izquierda es 

más recomendable por su conformaci6n rocosa, y 

no as! la ladera derecha que en su mayor parte 

está conformada de suelos friccionantes,como el 

tufo volcánico retrajado. 

a. Los trabajos en la cuenca del R!o R!mac,son a 

mediano y largo plazo, y eso significa que debe 

existir un Plan Maestro e Integral, con inver-

sienes de dinero y capital muy grandes.Por esta 
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razón los trabajos deben ser en forma gradual y 

prioritariamente, a fin de que cada a�o, el Go-

bierno destine una partida para tal fín_ 

9 1

• Debe existir el Plan Maestro Integral de Control 
-

de Cuencas, conformada por miembros de Defensa 

Civil, Ministerio de Transportes, Ministerio de 

Agricultura, Carde Lima, y otras instituciones 

que pueden prestar sus servicios eventualmente . 

10 . Las medidas de emergencia que se tornan todos los 

anos, deben obedecer a un programa permanente y 

ser parte y reflejo del Plan Integral Maestro. Por 

ejemplo, un muro de encauzamiento que se constru 
-

ye debe obedecer a los fines del Plan. 

ll. La Facultad de Ingeniería Civil de la Universi-

dad Nacional de Ingeniería debe incluir en su 

Programaci6n Curricular un curso de Control de 

Cuencas. 

PLAN INTEGRAL. 

El problema a resolver, no es solamente las lluvias 

torrenciales y sus consecuencias geodinárnicas; exis-

ten otros fenómenos, como la sequía, que genera def!

ciencia de abastecimiento de agua al campo Y la ciu
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1 ' 

1 

dad. las soluciones deben buscarse teniendo una visi6n 

panorámica de la cuenca en estudio. 

Por ejemplo, para atender el problema de forestaci6n de 

las vertientes de una cuenca, se necesita gran volumen 

de agua, del mismo modo que para la agricultura, consi-

derando que esas vertientes deben servir para tal acti-

1: vidad. ! 
!, 
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Es necesario pues, un Plan Integral de Estudio y Traba-

jo, un Plan Piloto de Cuencas, cuyo fin sea la conquis-

ta de las cuencas para la agricultura y el turismo, me 

diante el control de los fen6menos de geodinámica exter 

na y el control del agua de escorrentía superficial. 
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9c. SENAMHI 
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