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PRESENTACIÓN 

 

La ocupación informal del territorio y la consolidación de asentamientos sin planificación, sobre zonas de alto 

riesgo, de protección y conservación ecológica, que se dan en la ciudad de Cusco es un problema constante, 

por procesos de invasión, asentamientos precarios con limitada accesibilidad, inadecuada articulación vial, entre 

otras; este fenómeno a mediano y largo plazo, otorga a los habitantes, pésimas condiciones de habitabilidad, 

escasas o nulas superficies para equipamiento, recreación o esparcimiento y degradación urbana; por ello es 

importante prever formas de ocupación coherentes y con adecuadas características urbanas haciendo énfasis 

en la gestión de riesgos ante desastres naturales y protección y/o conservación ambiental , con el fin de orientar 

un adecuado desarrollo urbano en las nuevas urbanizaciones de la ciudad del Cusco. 

El presente documento es el informe de Evaluación del Riesgo de Desastres por flujo de detritos en la zona de 

reglamentación especial ZRESA07-ZRESA07A APV Ficus De San José, Villa Arahuay, Generación 2000, Jesús 

de Nazareth, y Pueblo Joven Primero de Enero del distrito de Santiago, Provincia y Departamento del Cusco, 

elaborado por el equipo técnico del componente de Gestión de Riesgos de Desastres de la Subgerencia de 

Ordenamiento Territorial, que tiene como objetivo la zonificación de zonas de peligro, vulnerabilidad, Riesgos, 

recomendar medidas estructurales y no estructurales para luego integrarla al Plan Específico de la Zona de 

Reglamentación Especial de la ZRESA07-ZRESA07A del proyecto òMEJORAMIENTO Y RECUPERACIĎN DE LAS 

CONDICIONES DE HABITABILIDAD URBANA EN 41 ZONAS DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL DE LA PROVINCIA 

DE CUSCO ð CUSCO DISTRITO DE SANTIAGO ð PROVINCIA DE CUSCOó y de esta forma gestionar lineamientos 

de política urbana y lograr objetivos estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo Urbano de la provincia del 

Cusco 2013-2023. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Desarrollo Urbano de la provincia del Cusco 2013-2023, ha identificado 41 zonas de Reglamentación 

Especial. Las zonas de Reglamentación especial son zonas con ocupación urbana, que presentan conflictos de 

uso de suelo y vulnerabilidad social; estas zonas se caracterizan por presentar riesgo muy alto por peligros 

naturales y deterioro ambiental, por lo cual demandan un tratamiento urbanístico mediante un plan específico. 

El presente informe de Evaluación del Riesgo se ha desarrollado para la Zona de Reglamentación Especial con 

código ZRESA07-07A, APV Ficus De San José, Villa Arahuay, Generación 2000, Jesús de Nazaret, y Pueblo Joven 

Primero de Enero del distrito de Santiago, Provincia y Departamento del Cusco, permite analizar el impacto en el 

área de influencia del peligro o amenaza de los elementos que se exponen. De acuerdo a ello se analiza la 

vulnerabilidad de dichos elementos, para luego determinar el grado de riesgo por flujo de detritos, aplicando el 

procedimiento técnico de Análisis de Riesgos, basados en los Lineamientos Técnicos del Proceso de Estimación 

del Riesgo de Desastres con Resolución Ministerial N°334-2012-PCM, y la utilización del Manual para la 

evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres ð Ley N° 29664 y su Reglamento aprobado mediante DS N° 048-2011-PCM, dentro de ello y muy 

importante el aporte de los criterios profesionales del equipo técnico. 

El documento técnico como primera parte define la identificación del peligro, su caracterización y evaluación en 

base a los parámetros generales y el análisis físico de susceptibilidad (factores condicionantes y 

desencadenantes), en el área de influencia del sector, seguido del análisis de la vulnerabilidad en sus tres 

dimensiones: social, económico y ambiental con sus respectivos factores: exposición, fragilidad y resiliencia, 

para definir los niveles de vulnerabilidad y así obtener el nivel y el cálculo del riesgo existente, todo ello 

representado en mapas temáticos, proponiendo medidas estructurales y no estructurales que permitan prevenir 

y reducir el riesgo por flujo de detritos, para la planificación urbana y ambiental en la ZRESA07-07A 
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CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES. 

1.1. OBJETIVO GENERAL.  

Determinar el nivel de Riesgo por flujo de detritos de la APV. Ficus De San José, Villa Arahuay, Generación 2000, 

Jesús de Nazaret, y Pueblo Joven Primero de Enero del distrito de Santiago, codificado como ZRESA07-

ZRESA07A ubicado en el distrito de Santiago, provincia y departamento de Cusco, que según el plano de 

zonificación y de uso de suelos del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad del Cusco corresponde a Zonas de 

Reglamentación Especial. Documento que servirá de instrumento para la caracterización Física y Urbano 

territorial, así como para las propuestas de Corrección de Riesgos de Desastres para el plan específico de esta 

zona de Reglamentación. 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Identificar y determinar los niveles de peligro, así como elaborar el mapa de Peligros. 

Analizar y determinar los niveles de vulnerabilidad de la población, así como elaborar el mapa de 

vulnerabilidad. 

Elaborar el mapa de riesgos evaluando la aceptabilidad o tolerabilidad del riesgo. 

Proponer medidas estructurales y no estructurales para prevenir y disminuir los riesgos existentes. 

1.3.  MARCO NORMATIVO. 

El marco normativo contempla lo establecido en la constitución Política del Perú, la misma que hace referencia a 

diversas normas a ser tomadas en cuenta. 

Ley N° 29664, que crea el sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres- SINAGERD 

Decreto Supremo N°48-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres. 

Ley N°29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy alto Riesgo No Mitigable 

Resolución Jefatural N°112-2014- CENEPRED/J, que aprueba el òManual para la Evaluaci·n de Riesgos 

originados por fen·menos Naturalesó 2da Versión. 

Resolución Ministerial N° 334-2012, que aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de Estimación 

del Riesgo de Desastres. 

Decreto Urgencia N°004-2017 de fecha 17 de marzo del 2017, que aprueba medidas para estimular la 

economía, así como para la atención de intervenciones ante la ocurrencia de lluvia y peligros asociados. 
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CAPÍTULO II: CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

2.1 UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

La Zona de Reglamentación Especial ZRESA07-07A, está ubicada en la parte sur-oeste de la ciudad del Cusco, 

en el distrito de Santiago, provincia del Cusco. 

LÍMITES. 

Por el norte con la APV Villa Arahuay y PP.JJ. Primero de Enero. 

por el este con la Quebrada Arahuay ðViva el Perú.  

por el sur con la APV PP.JJ. Primero de Enero. 

por el Oeste con la APV Generación 2000 y Ficus de San José 

VÍAS DE ACCESO. 

El acceso hacia la ZRESA07-07A, se da por la línea de transporte urbano que sirve al sector es la E.T. Túpac 

Amaru II que presta servicio de 6:00 a 21:00 horas con un intervalo promedio de 10 minutos entre unidades, 

los vehículos en servicio, tienen capacidad para transportar 28 personas aproximadamente. 

 

ALTITUD. 

La Zona de Reglamentación Especial - ZRESA07-07A, se ubica a 3565 m.s.n.m. tomando una altitud promedio. 

SUPERFICIE. 

La Zona de Reglamentación Especial ZRESA07-07A, Ficus De San José, Villa Arahuay, Generación 2000, Jesús 

de Nazareth, y Pueblo Joven Primero de Enero ocupa la siguiente extensión superficial: 

Cuadro N°1: Ocupación superficial de la  ZRESA07-07A. 

AGRUPACIÓN URBANA  Área (Ha) 

Extensión superficial ZRE-SA07-07A  ámbito de influencia. 5.15 Ha 

Extensión superficial ZRE-SA07. 0.80 Ha. 

Extensión superficial ZRE-SA07-A. 0.60 Ha. 

Fuente: Equipo Técnico PM41ZRE. 

DRENAJE. 

El ámbito de estudio de la ZRESA07-07A, se encuentra atravesada por la quebrada de Arahuay - Viva el Perú, 

con presencia de agua solo en épocas de lluvias, que según versión de los pobladores las precipitaciones pueden 

tener gran aforo y es la que afecta a las zonas aledañas y eje de la quebrada. Cabe señalar que la presencia de 

residuos sólidos y relleno de materiales de desmonte en las inmediaciones y dentro del cauce de la quebrada. 
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Imagen 1: Ubicación de la ZRESA07-07A. 

 

Fuente Equipo técnico PM41ZRE.



   

   

 

 

 

11 

 

2.2. CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS. 

Las características climáticas según la clasificación climática de Torntwaite (1931), elaborado por el Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) para la zona de estudio corresponde: 

Clima seco semifrío con invierno seco.  

Presenta una precipitación anual de 500 a 1000 mm y una temperatura media anual de 12 a 14 °C. Los meses 

de mayor intensidad de precipitaciones pluviales son de diciembre a marzo y un periodo seco entre los meses 

de mayo a julio. Se encuentra entre los 3000 a 3600 metros de altitud y geográficamente se distribuye en los 

distritos de San Jerónimo, San Sebastián, Cusco y Santiago en la provincia de Cusco. 

PRECIPITACIÓN. 

Precipitaciones Diarias Máximas. 

Se tienen las series históricas de los parámetros climatológicos: precipitación media anual, precipitación 

máxima 24 horas, temperatura (máxima, media, mínima), provenientes del Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (SENAMHI) de la estación meteorológica de Kayra instalada en la en el distrito de San Jerónimo, 

Provincia de Cusco. 

Cuadro N°2: Datos Estación Meteorológica (1964-2014) 

CAT. ESTACIÓN PROVINCIA DISTRITO ALTITUD LATITUD LONGITUD 

CO Kayra Cusco San Jerónimo 3219.00 13Á33õ25õõ 72Á52' 31ó 

Fuente: SENAMHI-Estación Kayra. 

Debido a la mayor cercanía a la zona en estudio, para el análisis de precipitaciones máximas se ha utilizado los 

datos de la Estación Kayra, cuyo registro de Precipitación Máxima en 24 horas, se muestran en el siguiente 

Grafico. 

Gráfico N° 1: Histograma de Precipitaciones Máximas Registradas en 24 horas, Estación Kayra. 

 

Fuente: SENAMHI-Estación Kayra. 

Régimen de la precipitación estacional: Las características estacionales del clima en el ámbito de evaluación, 

se manifiestan principalmente en la variación del régimen de las precipitaciones. En el siguiente Cuadro se 

presenta el promedio multi-mensual de la precipitación total de la estación que se encuentra en el ámbito de 

influencia, asimismo en el Gráfico se aprecia la variación de la precipitación, lo que demuestra el carácter 

estacional de la precipitación. El comportamiento de la precipitación de la estación meteorológica considerada 

en la presente evaluación, de acuerdo a los periodos de lluvia, y meses de transición, se detallan a continuación: 
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Cuadro N°3: Precipitación Total Mensual ð Promedio Multimensual. 

PROMEDIO DE PRECIPITACIÓN (MM) 

ENE 141.6 MAY 6.9 SEP 19.8 

FEB 119.7 JUN 3.9 OCT 48.2 

MAR 95.4 JUL 3.4 NOV 68.5 

ABR 38.1 AGO 5.5 DIC 106.9 

TOTAL 658.0 

Fuente: SENAMHI-Estación Kayra. 

Gráfico N° 2:Precipitación Total Mensual ð Promedio Multimensual. 

 

Fuente: SENAMHI-Estación Kayra. 

El grafico presenta la precipitación promedio anual es 658 mm, así mismo se evidencia los meses con mayor 

precipitación en los meses de octubre a abril. 

Umbrales de Precipitación. 

De acuerdo al IPCC (Climate Change 2007: Working Group I: The Physical Science Basis). Un fenómeno 

meteorol·gico extremo es un evento òRaroó en un lugar y momento determinado. Las definiciones de raro 

varían, pero en general hay consenso de que las precipitaciones que superan el percentil 90, calculado de los 

días con precipitación acumulada diaria mayor a un (1) mm (RR>1mm) son considerados como días 

lluviosos; muy lluviosos las precipitaciones que superan el percentil 95. Mientras que extremadamente lluviosos 

(Extremadamente fuertes), los que superan el percentil 99. Esta clasificaci·n es mas de òabundanciaó que, de 

intensidad orientada para tener un criterio común a la hora de clasificar un total acumulado en 24 horas, más 

que de evaluar la intensidad de la precipitación, aunque indirectamente lo hace. 

Para el cálculo de umbrales de precipitación, el SENAMHI utilizo la metodología descrita en la nota técnica 001-

SENAMHI-DGM-2014 òEstimaci·n de umbrales de precipitaci·n extremas para la emisión de avisos 

meteorol·gicosó.  
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Cuadro N°4: Umbrales de precipitación para la estación: Granja Kayra. 

UMBRALES DE PRECIPITACIÓN  Caracterización de las lluvias 

extremas 

Umbrales calculados para la estación: Kayra 

RR/día>99p Extremadamente lluvioso RR>26,7 mm 

95p<RR/d²aÒ99p Muy lluvioso 16,5 mm<RRÒ26,7 mm 

90p<RR/d²aÒ95p Lluvioso 12,5 mm<RRÒ16,5 mm 

75p<RR/d²aÒ90p Moderadamente lluvioso 6,8 mm<RRÒ12,5 mm 

Fuente: Equipo Técnico PM41ZRE 

Gráfico N° 3: Histograma de precipitaciones (mm) máximas en 24 horas ð Estación Kayra. 

 

Fuente: Equipo Técnico SGOT/PM41ZRE. 

Del análisis del registro de precipitaciones máximas en 24 horas (PPmax 24h) de la estación meteorológica 

Granja Kayra en el periodo 1964 ð 2018, se ha considerado un evento de precipitación máxima diaria de 25.7 

mm que ocurrió el mes de febrero del año 2010. Este evento corresponde a la categoría de Muy lluvioso con 

umbrales de precipitaci·n entre 16,5mm<RRÒ26.7mm con percentil entre 95p<RR/d²aÒ99p. 

TEMPERATURA. 

Según el registro de temperatura de la estación meteorología Granja Kayra, que data del año 1964 al 2018, el 

mayor valor de la temperatura máxima media mensual corresponde al mes de noviembre con 21.6°C; el menor 

valor de la temperatura mínima media mensual corresponde al mes de julio con -1.7°C. El valor promedio de la 

temperatura media mensual es de 12.1°C. 

  

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

1
9

6
4

1
9

6
6

1
9

6
8

1
9

7
0

1
9

7
2

1
9

7
4

1
9

7
6

1
9

7
8

1
9

8
0

1
9

8
2

1
9

8
4

1
9

8
6

1
9

8
8

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

2
0

1
2

2
0

1
4

2
0

1
6

2
0

1
8

Precipitación Umbral



   

   

 

 

 

14 

 

Gráfico N° 4: Promedio de temperatura máxima media mensual, temperatura mínima media mensual y temperatura 

media mensual de la estación meteorológica Granja Kayra.  

 

Fuente: Equipo SENAMHI 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS. 

Comprenden elementos de población, viviendas, elementos que se encuentran expuestos en área potencial del 

impacto o de peligrosidad muy alta, alta, media y baja por flujo de detritos, los que probablemente ante la 

ocurrencia del peligro serán afectados directamente y sufrirán sus efectos de cada nivel. 

2.3.1. CARACTERÍSTICAS SOCIALES.  

POBLACIÓN. 

Las APVs Ficus De San José, Villa Arahuay, Generación 2000, Jesús de Nazareth, y Pueblo Joven 

Primero de Enero correspondiente a la ZRESA07-07A, presenta una población total de 401 habitantes, 

según los datos de las encuestas del proyecto. 

Cuadro N°5: Población total y grupo etario 

POBLACION ZRESA07-07A- SANTIAGO  

EDAD MUJERES VARONES POBLACION TOTAL 

0-5 17 26 43 

6-12 31 28 59 

13-18 27 19 46 

19-30 42 41 83 

31-54 66 60 126 

55-65 16 11 27 

>66  13 4 17 

TOTAL 212 189 401 

Fuente: Equipo Técnico SGOT/PM41ZRE. 
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Gráfico N° 5: Población total y grupo etario 

 

Fuente: Equipo Técnico SGOT/PM41ZRE. 

La población total del ámbito es de 401 habitantes en condición de residentes permanentes, mostrando mayores 

grupos etarios entre 31 a 54, de 19 a 30 y de 13 a 18 años, lo que representa un 63.58 % de población 

predominantemente joven y adulta, además de ser también la población económicamente activa, con altas 

probabilidades de reproducción y crecimiento poblacional para el sector. 

La población se distribuye de la siguiente manera: 

¶ Área de intervención:    401 habitantes.  

¶ Zona de reglamentación especial:   188 habitantes.  

¶ Área de influencia:    213 habitantes. 

 

VIVIENDA. 

En el ámbito de intervención existen 57 lotes habilitados, dentro de la zona de reglamentación existen 121 lotes 

y en el área de influencia 45 lotes, 47 lotes se encuentran construidos.  

El análisis de las características de las edificaciones desprende que la ocupación actual dentro de la Zona de 

Reglamentación Especial presenta edificación en 30 lotes y en el área de influencia 39 lotes, que hacen un total 

de 69 lotes con existencia de edificación. Además, cabe mencionar que actualmente existe edificación en 02 

lotes que tienen uso de salón comunal. Haciendo un total de 74 que conforman el ámbito de intervención. 

La materialidad edificatoria del sector es variada, esta característica es motivada por diferentes factores siendo 

el más importante el nivel de poder de gasto de la población y su estado será determinante en el establecimiento 

de la caracterización y la toma de decisión sobre la propuesta, las cifras se detallan teniendo como referencia la 

totalidad de edificaciones existentes en el ámbito de intervención. 

Cuadro N°6: Material de construcción predominante en el ámbito de intervención 

ÁMBITO ADOBE 

LADRILLO/ 

BLOQUETA 

CONCRETO 

ARMADO 

ACERO 

DRYWALL 

MIXTO OTROS TOTAL 

ZRESA07-

07A 

28 6 11 2 4 7 58 

ÁREA DE 

INFLUENCIA 

58 24 20 - 10 9 121 

ÁMBITO DE 

ESTUDIO 

86 30 31 2 14 16 179 

Fuente: Equipo Técnico SGOT/PM41ZRE. 
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Gráfico N° 6: Material de construcción predominante. 

 

Fuente: Equipo Técnico SGOT/PM41ZRE. 

AGUA. 

La demanda actual de agua es cubierta por el sistema de agua por gravedad del manante Coyllorpuquio ubicado 

en la comunidad campesina de Occopata del distrito de Santiago. Este sistema tiene una producción de 2 lt/seg. 

en época de estiaje produciendo un total de 172,800 l/día, que sería insuficiente para dotar de agua actualmente 

a la población, teniendo en cuenta que el sistema abastece a quince barrios que son Primero de Enero, Tiobamba, 

Ampliación Chocco, Virgen del Rosario, Ficus de San José, Generación 2000, Villa Arahuay, Arahuay, Jesús de 

Nazaret, Hijos de Arahuay, 1° de mayo, Inti Raymi, José María Arguedas, Nuevas Américas y El Solar, con un 

total de 1240 lotes y 3968 habitantes que demandan 714,240 l/día de agua. 

El agua obtenida viene siendo almacenada en tres reservorios: reservorio òPrimero de Eneroó de 70 m
3
, 

reservorio òArahuayó de 20 m
3
 y el reservorio òPrimero de Mayoó de 30 m

3
. Además, cuenta con una planta de 

tratamiento con pozos de sedimentaci·n e infiltraci·n solo para el reservorio òPrimero de Eneroó; contempla 

también redes de distribución de ½ó. 

 

Sector de la ZRESA07-07 abastecida con agua potable con el Sistema Korkor 

Fuente. PDU 2013-2023 
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DESAGÜE. 

El ámbito de estudio cuenta con conexiones a la red de alcantarillado sanitario. Se puede verificar que 64 lotes 

eliminan sus aguas residuales a la red de colectora de aguas residuales de la EPS SEDACUSCO. 

 Generación de agua residual por sector 

El ámbito de estudio cuenta con una población aproximada de 401 habitantes, el cual genera 16,040 l/dia de 

aguas residuales, parte de ella se dispone en la quebrada a través de conexiones clandestinas, generando 

contaminación aguda en el sector 

 

Fotografía 1: Sumidero de aguas pluviales que se encuentra en la calle M del ámbito de influencia de la ZRESA07-07A. 

Fuente: Equipo Técnico PM41ZRE 

 

RED DE ENERGIA ELÉCTRICA. 

El suministro de energía eléctrica existe para fines residenciales, este es deficiente y cubre al 88.89% de lotes, y 

es responsabilidad de la empresa Electro Sureste; asimismo, el 6.94% de lotes no cuenta con el servicio y el 

4.17% de lotes están deshabitados. Estas características se muestran gráficamente en el Mapa MD-FC-10: 

Servicio básico de energía eléctrica. 

Cuadro N°7: Infraestructura de energía y electricidad.   

Elementos 

energía y 

electricidad 

Cantidad Tipo de 

material 

Postes   46  

Unidad 

Concreto 

Red de 

electricidad   

2.35 km. Aluminio 

Fuente: Equipo Técnico SGOT/PM41ZRE. 
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EDUCACIÓN. 

Un aspecto social importante es el educativo y el nivel de participación de la población estudiantil, Según el trabajo 

de campo, se puede deducir dentro de la ZRESA07-07A, de Santiago podemos observar de acuerdo al gráfico N° 

07, muestra el estado del grado de instrucción de la población residente en el ámbito de intervención, contando 

con 18 personas (5.16%) que no lee ni escribe; 98 personas (28.08%) sólo saben leer y escribir; 59 personas 

(16.90%) tienen primaria completa; 134 personas (38.39%) cuentan con secundaria completa; mientras que 18 

personas (5.16%) tienen educación técnica superior; finalmente 22 personas (6.30%) tienen educación superior 

universitaria. 

Gráfico N° 7: Grado De Instrucción 

 
Fuente: Elaboración propia ð Ficha de Trabajo de Campo 

 

SALUD. 

Con relación al seguro de salud que tiene la población se tienen que el 51% no tiene seguro, seguido del 42% 

que está asegurado en SIS y un 7% en ESSALUD. 

Cuadro N°8: Tipo de Seguro. 

TIPO DE SEGURO CANTIDAD  PORCENTAJE 

ESSALUD 25 6.68% 

FF.AA 0 0% 

SIS  157 41.98% 

No tiene 192 51.34% 

Total general 374 100 

Fuente: Equipo Técnico SGOT/PM41ZRE. 
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Gráfico N° 8: Población según tipo de seguro. 

 

Fuente: Equipo Técnico SGOT/PM41ZRE. 

 

2.3.2. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS. 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

Según las encuestas socio-económicas realizadas en el ámbito de intervención La PEA del distrito de Santiago 

está comprendida por una PEA ocupada de 45 233 habitantes (63%) y una PEA desocupada de 2562 hab. (4%), 

y una NO PEA del 33%. 

Los resultados muestran la Población Económicamente Activa (Mayores de 14 años) un 58% están ocupados y 

la PEA. Desocupada comprende el 19%, así como un 23% de No PEA. 

 

Cuadro N°9: Población que trabaja por manzanas de la ZRESA07-07A. 

PEA Población % 

DESEMPLEADOS 42 19% 

DEDICADO HOGAR 38 18% 

OCUPA MENOR 14 AÑOS 0 0% 

INDEPENDIENTE 126 58% 

DEPENDIENTE 11 5% 

  217 100% 

Fuente: Equipo Técnico PM41ZRE -Información de la ficha de campo 

2.4. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES LIMPIEZA PÚBLICA ð DISPOSICIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS. 

El sector genera un aproximado de 0.26 toneladas/día de residuos sólidos. Del cual se identificó que 62 lotes 

disponen sus residuos al carro recolector municipal y 12 lotes a la quebrada Arahuay - Viva el Perú. 

Por otro lado, 23 lotes depositan sus residuos en un solo envase; mientras que 14 lotes seleccionan los residuos 

sólidos en orgánicos e inorgánicos; 04 lotes realizan compostaje, 08 lotes realizan una clasificación por material. 

Del total de residuos sólidos generados el 52.78% son residuos orgánicos y el 18.58% son residuos reciclables 

(papel, cartón, plástico, vidrio, metales, etc.). Que son dispuestos al carro recolector sin ningún proceso de 

segregación. 
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El servicio de recojo y eliminación de residuos sólidos es responsabilidad del servicio de limpieza pública 

(SERLIP) de la Municipalidad Distrital de Santiago, quien realiza el servicio una vez por vez semana; servicio por 

el cual se realiza el pago de entre s/. 3.00 soles a s/. 10.00, no se realiza el barrido de calles en el sector. La falta 

de un servicio de limpieza constante hace que se tengan puntos de acumulación de basura dentro del ámbito de 

estudio. 

 

Fotografía 2: Se observa residuos sólidos en la calle V dentro del ámbito de influencia de la ZRESA07-07A. 

Fuente: Equipo Técnico PM41ZRE 

2.5. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA ZONA A EVALUAR. 

2.5.1. ASPECTOS GEOLÓGICOS. 

Parámetro 1: Litología. 

Rocas sedimentarias que aflora como litología predominante en la zona, que es la  

formación Kayra compuesta por Areniscas fluviales con algunos bancos de microconglomerados, en la zona se 

encuentran depósitos coluviales, depósitos de rellano y de depósitos proluviales, así como la formación  San 

Sebastián.  

 

Para el parámetro litología se han identificado y clasificado 05 descriptores dentro del área de influencia 

ZRESA07-07A, caracterizando de acuerdo al estado actual litológico en el que se inserta materiales de 

procedencia inducida como rellenos, identificando desde el descriptor más crítico al menos critico 

respectivamente.  

 

Cuadro N°10:  Clasificación Litológica. 

DESCRIPTORES UNIDADES LITOLOGICA DESCRIPCION 

Descriptor 1 Depósito  de relleno Material no compactado  

Descriptor 2 Deposito Proluvial Acumulación de material de diversos tamaños de poco transporte 

Descriptor 3 Deposito Coluvial Acumulación de material de diversos tamaños de poco transporte 

Descriptor 4 Diatomitas Material compactado arcilloso 

Descriptor 5 Areniscas   Material rocoso 

Fuente: Equipo Técnico PM41ZRE 
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DEPÓSITOS CUATERNARIOS 

Descriptor 1: Depósitos de Relleno.  

 

Este descriptor se refiere al material que ha sido depositado en la quebrada y sectores aledaños, 

material de desmonte, zonas de acumulación con posibilidades de ser arrastradas por l<as 

precipitaciones generando un flujo de detritos. 

 

 

Fotografía: Deposito de material de relleno 

Fuente: Equipo Técnico PM41ZRE 

 

DEPÓSITOS CUATERNARIOS 

Descriptor 2: Depósitos Proluvial  

 

Este descriptor se refiere a depósitos de material de diversos tamaños que ha sido transportada y 

sedimentada por arrastre en época de lluvias donde ocurre flujo de detritos dentro de la quebrada, 

según los datos históricos de la zona de estudio y datos de la población.  
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Fotografía: Deposito de material proluvial 

Fuente: Equipo Técnico PM41ZRE 

 

DEPÓSITOS CUATERNARIOS 

Descriptor 3: Depósitos Coluviales. 

 

Este descriptor se refiere a depósitos de una masa de sedimentos detríticos que ha sido transportada y 

sedimentada por un flujo por poco transporte, presenta una matriz granular, todos ellos formados en la base de 

la quebrada o lecho y terrazas bajas de la quebrada, en toda esta área de encuentra impactada por asentamiento 

de viviendas 

 

Fotografía: depósitos de material coluvial   

Fuente: Equipo Técnico PM41ZRE 
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FORMACION SAN SEBASTIAN 

Descriptor 4: Diatomitas  

Son capas de material consolidado arcilloso y alterado de origen lacustre. Las diatomitas son sedimentos 

calcáreos de origen orgánico caracterizados por la presencia de micro organismos silicios. Los niveles con 

diatomitas son conocidos localmente como contay y se utiliza como pintura en las paredes de adobe. 

 

 

Fotografía: Material Diatomita 

Fuente: Equipo Técnico PM41ZRE 

 

FORMACIO0N KAYRA 

Descriptor 5: Areniscas   

Las rocas sedimentarias areniscas feldespáticas, Areniscas fluviales con algunos bancos de 

conglomerados, Este conjunto se desarrolló en un medio fluvial entrelazado y llanura de inundación. La 

parte media-superior es más gruesa y está compuesta por areniscas y microconglomerados con clastos 

volcánicos y cuarcíticos de un medio fluvial altamente entrelazado. 
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Fotografía: rocas Areniscas 

Fuente: Equipo Técnico PM41ZRE     
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Mapa 1: Mapa Geológico - Litológico ZRESA07-07A 

 

Fuente: Equipo Técnico PM 41 ZRE. 
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2.5.2. ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS. 

Parámetro 2: Unidades Geomorfológicas. 

El área de estudio a nivel regional geomorfológicamente se encuentra dentro del sistema de laderas del Cusco, 

el área de estudio se encuentra ubicado en quebradas secundarias, en la que se han reconocido 05 unidades 

geomorfológicas determinadas como descriptores, las cuales se describen por el nivel de importancia para 

nuestro análisis.  

Cuadro N°11:  Clasificación de Unidades Geomorfológicas. 

DESCRIPTORES GEOFORMAS DESCRIPCION 

Descriptor 1 Lecho de quebrada o cauce Curso de la quebrada 

Descriptor 2 Cárcava Impactada Cárcava rellenada  

Descriptor 3 Ladera moderadamente empinada Inclinación de ladera 

Descriptor 4 ladera fuertemente empinada Mayor Inclinación de ladera 

Descriptor 5 Plataforma o planicie Plataformas sedimentarias 

Fuente: Equipo Técnico PM41ZRE 

 

Descriptor 1: Lecho de quebrada o cauce. 

El cauce o lecho aluvial es la parte de un valle por donde discurren las aguas en su curso: es el confín físico 

natural de un flujo de agua, siendo sus confines laterales las laderas impactadas  (rellenadas). 

 

 

Fotografía: Cauce dela quebrada  

Fuente: Equipo Técnico PM41ZRE 
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Descriptor 2: Cárcava Impactada 

Las cárcavas son los socavones producidos en rocas y suelos de lugares con pendiente a causa de 

las avenidas de agua de lluvia. 

 

 

Fotografía: cárcava impactada 

Fuente: Equipo Técnico PM41ZRE 

 

Descriptor 3: Ladera moderadamente empinada 

Pendiente de una montaña o inclinación del terreno entre 27 a 37°.  

 

Fotografía: Laderas moderadamente empinada  

Fuente: Equipo Técnico PM41ZRE 
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Descriptor 4:  Ladera fuertemente empinada  

Pendiente de una montaña o inclinación del terreno mayor a 37°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Laderas fuertemente empinada 

Fuente: Equipo Técnico PM41ZRE 

 

Descriptor 5: Plataforma o planicie  

Constituyen pequeñas plataformas sedimentarias o mesetas construidas en un valle aluvial por los 

propios sedimentos de arrastre de la quebrada o los depósitos de relleno a los lados del cauce.  

 

 

Fotografía: Plataformas o planicies 

Fuente: Equipo Técnico PM41ZRE 
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Mapa 2: Mapa de unidades geomorfológicas ZRESA07-07A. 

 

Fuente: Equipo Técnico PM41 ZRE. 
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Parámetro 3: Pendiente. 

El relieve del área evaluada presenta una topografía variada, desde la parte baja hacia la parte alta de la ladera de 

montaña, existe zonas con diferentes rangos de pendientes, predominando mayormente las pendientes 

empinadas a extremadamente empinadas que tienen la mayor extensión en el ámbito de estudio. 

 

 

Cuadro N°12:  Clasificación de Pendientes. 

DESCRIPTORES PENDIENTES (grados) DESCRIPCION 

Descriptor 1 Mayor a 37 Ligeramente inclinado a fuertemente inclinado 

Descriptor 2 De 27 a 37 Fuertemente Inclinado 

Descriptor 3 De 14 a 27 Empinado 

Descriptor 4 De 7 a 14 Fuertemente empinado 

Descriptor 5 De 0-7 Escarpado 

Fuente: Equipo Técnico PM41ZRE 

 

Descriptor 1: Pendiente 37° a más: 

La Presencia de estas pendientes se da en laderas extremadamente escarpada se observa en nuestra área de 

estudio en las partes de taludes expuestos y escarpados.  

  

 

Fotografía: Pendiente escarpada, talud abrupto 

Fuente: Equipo Técnico PM41ZRE 
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Descriptor 2: Pendiente 27°-37° 

La presencia de esta pendiente fuertemente empinada se da en topografía accidentada, en nuestra área de 

estudio está en zonas con consolidación urbana reciente. 

 

Fotografía: Pendiente empinada 

Fuente: Equipo Técnico PM41ZRE 

Descriptor 3: Pendiente 14°-27° 

Las presencias de estas pendientes empinadas son de asentamiento de las viviendas en su mayoría, zonas de 

roca fracturada como depósitos coluviales. 

 

 

Fotografía: Pendiente moderadamente empinada. 

Fuente: Equipo Técnico PM41ZRE 
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Descriptor 4: Pendiente 7° -14° 

La presencia de pendientes moderadamente empinada se da en la parte baja del área de ámbito de estudio 

específicamente donde se produjo un deslizamiento que en la actualidad hay la presencia de dos viviendas. 

 

 

Fotografía: Pendiente inclinada. 

Fuente: Equipo Técnico PM41ZRE 

Descriptor 5: Pendiente 0°-7° 

La presencia de pendientes llanas se da en las zonas de fondo de quebrada donde se depositaron material 

proluvial y de desmonte en la zona de plataforma donde se encuentra la vía principal de acceso a este lugar. 

 

 

 

Fotografía: Pendiente llana a pie de la vía. 

Fuente: Equipo Técnico PM41ZRE 
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Mapa 3: Mapa de Pendientes ZRESA07-07A. 

 

Fuente: Equipo Técnico SGOT/PM41ZRE. 












































































































































































