
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DC HUANTA
"AÑo DfL F.oRTALECIMIENTo DE LA SoBERANÍA NACIoNAL"

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N" 444-2022-NTPHIA

Hvalntq 22 de agosto del2022

El Informe N" 265-2022-MPH-OGRD/CAGE, de fecha 21 de julio del 2022, del
Dtector (e) de la, Oficina de Gestió,n de Riesgos de Desastres, respecto al informe del PLAN
DE PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DISTRITO, IA

Opinión kgd N'288-2022 -MPFVOAI/JSY& de fecha 08 de agosto del2022, del Director
de la Oficina de Asesoría Jurídica; y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194 de la Constitución
Política del Peru y modificatorias y el articulo II del Titulo P¡eliminar de la I*y N" 27972-
Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía
polític4 económica y administrativ4 en los asrmtos de su competencia. La autonomía que la
Constitución Política del Peru establece para las Municipalidades radica en la facultad de
ejerc€r actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento
jurídico;

Que, medimte Ley N' 29664, se creó el Sistema Nacional de Gestión del fuesgo
de Desastres- SINAGERD, como sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado y
participativo, con la finalid¿d de identificar j. reducir los riesgos asociados a peligros o
minimiz¿¡ sus ofectos, asi como evita¡ la ge,neración de nuevos riesgos, y preparación y
atención ante situaciones de desastres mediflite el establecimiento de principios,
lineamientos de politica" componentes, procesos e instrumentos de la Gesüón del fuesgo de
Desastres; para lo cual se est¿blece denÍo del Capitulo V, referente a los Gobiemos Regionales
y Gobiernos Locales, articulo 14 numeral 14.3 se indica: "Los gobiemos regionales y
gobiemos locales constituyen grupos de nabajo para la gestión del riesgo de desastres,
integrados por firncionarios de los niveles directivos superiores y presididos por la miíxima
autoridad ejecutiva de la entidad. Esta fimción es indelegable"

Que, mediante Ley N' 30779, se fortalece al Sistema Nacional de Gestión del
fuesgo de Desastres a través de [a adecuación de la Ley Orgríurica de Municipalidades donde
se hace la aclaración que todo lo indicado como Defensa Civil debe ser entendido como
Gestión del Riesgo de Desastres, de la misma manera incorpora la suspensión de la autoridad
en caso de incumplimiento de sus funciones en materia de gestión del riesgo de desastres.
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Que, la autonomla poütica consiste en la capacidad de dictar normas de carácter
obligatorio en los asuntos de su competercia dentro de su jurisdiccion, la autonomía
económica consiste 6n la capacidad de decidir sobre su presupuesto y los destinos de los gastos

y las intervenciones con la participación activa de 1a socie.dad ciüI, 1a autonomía
administrativa es la cryacidad de orgur:zarsr de la manera que más convenga a sus planes de
desarollo local;



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DC I{UANTA
"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SoBERANÍA NACIoNAL"

Que, por Decreto Suprsmo N'048-201I-PCM, se aprobó el Reglamento de la
Ley N" 296ó4, estableciendo en su artícr¡lo l lo las funciones que cumplen los Gobiernos
Regionales y locales en concordancia con lo establecido en la Ley N'29664 y las leyes
Orgrínicas respectivas, que: "Los Presidentes Regionales y los Alcaldes, constituyen y presiden
los Grupos de Trabajo en Gestión de Riesgo de Desastres, como espacios internos de
articulación para la formulación de normas y planes, evaluación y organización de los procesos

Gestión de Riesgo de Desasfres eri el á,rnbito de su competencia. Estos Grupos coordinarán
y articulanin la gestión prospectiv4 correctiva y reactiva en el rnarco del SINAGERD. Los
Grupos de Trabajo estarián integrados por los responsables de los órganos y unidades
orgánicas compet€[¡te.s de sus respoctivos gobierno(...) Los órganos y unidades organicas de
los Gobiernos Regionales y Locales deberán incorporar e implementar en su gestión, los
procesos de: estimación, prevenció4 reducción del riesgo, reconstrucción preparación,
respuesta y rehabilitación(...)";

Que, en mandato de a la Ley del SINAGERD se actualizo mediante el D. S N'
038-2021-PCM la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres quo fue aprobada
mediante el D. S N" I I I -20 12-PCM, política que fue incorporada como Política de Obligatorio
Cumplimianto para las enúdades públicas.

Que, en concordancia con el Ar. l0o literal c) delaLey 29664,1a Presidencia del
Consejo de Ministros-PcM, ente rector del SINAGERD, mediante D. S N'034-2014-PCM,
aprobó el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que establece un conjunto de
directrices generales en GRD de obligatorio cumplimiento para las entidades públicas del
SINAGERD, establece objetivos, estrategias, metas y prioridades en materia de GRD para el
corto, mediano y largo plazo, etr los trgs niveles de gobierno y promueve la asipación de
recursos presupuestales para la GRD, en firnción a las prioridades establecidas e¡ cada nivel
de gobierno, siendo un instrumento que servirá para la toma de decisiones, y se pnorice la
inclusión de la GRD en sus proyectos y actiüdades, de forma que coadyuveri al desa¡rollo
sostenible en sus respectivas jurisdicciones.

Que, mediante la Directiva N' 001-2012-PCI\4/SINAGERD aprobado por
Resolución Ministerial N" 276-2012-PCM, se aprobado los "Lineamientos para la
Constitución y Funcionarriento de los Grupos de Trabajo de Ia Gestión del Riesgo de
Desastres en los tres niveles de Gobierno", lineamientos que son de aplicación para las
Entidades Públicas del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos locales;

Que, el CENEPRED generó importantes documentos orientados a la regulación
de la gestión prospectiva y correctiva de la GRD tales como: Lineamientos Técnicos del
Proceso de Estimación del Riesgo de Desastres, aprobado media¡te Resolución l\4inisterial N'
334-2012-PCM, los Lineamientos Técnicos del Proceso de Reducción del Riesgo de Desastres
aprobado por R. M. N' 220-2013-PCN{. los Lineamientos Técnicos del Proceso de Prevención
del fuésgo de Desastres de aprobados R. M. N' N" 222-2013-PCM, el Manual y la Directiva
para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales aprobados por R.J. N" 058-
2O I3-CENEPRED/J.
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Que, En el marco de sus funciones el CENEPRED mediante Resolución Jefatural

N" 086-2016 CENEPRED/J Aprueba la Guía Metodologia para forrnular los Planes de

Prevención y Reducción del fuesgo de Desastreq cuya fhalidad de dicha guía es contribuir a

Ia mejora de la Gestión del Riesgo de Desastres por los tres niveles de gobierno, de manera

que se minimicen o eliminen los factores de riesgo en las localidades y se reduzca a futuro el

impacto de los desastres y cuyo objetivo oricnta el procedimiento de elaboración del PPRRD
por los Gobiemos Regionales y las Municipalidades, en concordancia con los lineamientos
técnicos de los procesos de estimaciórL preve,nción y reducción del riesgo de desastres, asi

como con la Política y el Plan Nrcional de Gestión del Riesgo de Desastres;

Que, mediante el Informe N" 265-2022-MPH{GRD/CAGE, de fecha 2l de julio
del2O22, del Director (e) de la Oficina de Gestión de fuesgos de Dcsastres, manifiesta que el
*PLAN DE PREVENCIóN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES DE LA
PROVINCIA DE HUANTA AL 2024", El alcalde de la Municipalidad Provincial de Huanta

mediante citación en su condición de presidente de grupo de úabajo de gestión de riesgos de

desastres convocó al equipo técnico el día 14 de julio del presente año a horas I 5:00, en el

auditorio de la Municipalidad Provincial de Huant4 con la finalidad de socializar y probar el
*PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCOÓN DE zuESGOS Y DESASTRES DE LA
PROVINCIA DE HUANTA AL 2024". Durante la convocatoria participaron todo el personal

tecnico de la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres y el representante de CENEPRED el

ING. RUBEN CARDENAS VARGAS, Coordinador de Enlace Regional - Ayacucho

Dirección de Fortalecimiento y Asistencia Tecnica del Centro Nacional de Estimación,

Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. (CENEPRED). finalmente quedando

validando y aprobado el 'PLAN óE pnpwNctÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGoS Y

DESASTRES DE LA PROVINCIA DE HUANTA AL 2024", mediante el acta de la oficina

de gestión de riesgos de desastres;

Que, mediante Opinión Legal N'288-2022 -MPIUOAJ/JSYR' de fecha 08 de

agosto del 2022, del Director de la Oficina de Asosoría Jurídica; considera favorable el

reconocimiento del .PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN Og NI¡SCOS Y

DESASTRES DE LA PROVINCIA DE HUANT A N- 2024", por estar enmarcado en la
promoción de la segwidad ciudadana y la plena garantía del res?€to de los derechos

ñrndamentales de los ciudada¡os de la Provincia de Huana;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado

Peruano 1993t L€y N" 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y la Ley N" 27972 Ley

Orgánica e Municipalidades;

POR TANTO:

ARTICULO PRIITIERO. . APROBAR' eI *PLAN DE PREVENCIÓN Y
REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES DE LA PROVINCIA DE HUANTA AL
2024'i, la misma que forma pafe integrante de la presente.

ARTICULO SEGUNDO. - DISPONI,R' que la aplicación de la presente

Resolución de Alcaldía será en concordancia con el Plan de Desarrollo Concertado de la
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MUN¡CIPALIDAD PROV¡NCIAL DC HUANTA
*AÑO DEL FORTALECIM¡ENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"

Municipalidad Disüital de Proüncial de Huant4 asi como con el Plan Estratégico

Institucional .

ARTICULO TERCERO. - ENCARGA& a la Cerencia Municipal, Oficina de

Planificación y Presupuesto y a los integrantes del Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo

de Desastres y demás inst¿ncias adminishativas tomsn las medidas que correspondan para la

implementación de la presente Resolución de Alcaldía-

ARTICULO CUARTO. - DISPONER, que la presente Resolución de Alcaldía
entrara en ügencia a partir del dia siguiente de su publicación.

ARTICULO QUINTO. - DISPONER,la publicación de lapresente Resolución

de Alc¿ldía en el Portal Web de la Municipalidad Provincial de Huant¿

REGiSTRf, SE, PUBLÍQUESE, CÚPTPI¡,ST Y ARCHÍVESEi!
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Plan de prevención y reducción de riesgos y desastres de la
Provincia de Huanta al 2025
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Plan de prevención y reducción de riesgos y desastres de la
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PRESENTACION

En concordancia al Artículo 194'de la Constitución Política del Perú, modiflcado por Ley de
Reforma Constitucional N' 27680 y los Artículos I y ll del Título Preliminar de la Ley N' 27972

- Ley Orgánica de lvlunicipalidades; establecen que los Gobiernos Locales son entidades
básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal
en los asuntos públicos, que ¡nstitucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios

de las correspondientes colectividades; s¡endo elementos esenc¡ales del Gobierno Local;
además, las Municipalidades son órganos de Gobierno promotores del desarrollo local, con
personería jurÍd¡ca de Derecho Público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus
fines. Gozan de autonomía Política, Económica y Administrativa en los Asuntos de su

Competencia. La autonomía que la Constitución Polit¡ca del Perú establece para las

ft/ u nicipalidades radica en ¡a facultad de ejercer actos de Gobierno, Administrativo y de

Administración, con sujeción al ordenamiento JurÍdico.

El marco legal y normativo nacional en materia de Gestión del Riesgo de Desastres, indica
que los gobiernos regionales y gobiernos locales como parte de sus funciones deben

incorporar la Gestión del Riesgo de Desastres - GRD, en sus procesos de Plan¡f¡cación,

Ordenamiento Territorial, Gestión Ambiental e lnvers¡ón Públ¡ca, con el propósito de prevenir

y proteger la vida y salud de la población, el patrimonio de las personas y del estado así como
proteger las condiciones medio ambientales en provincia de Huanta.

En ese marco el presente Plan de Prevenc¡ón y Reducción del Riesgo de Desastre (PPRRD),

constituye uno de los ¡nstrumentos técn¡cos referidos a la gestión prospectiva, correctiva y

reactiva de la GRD, lo que contribu¡rá con el proceso de desarrollo sostenible de la provincia

de Huanta, por lo cual debe implementarse integrándolo a los demás procesos de desarrollo

de su espacio intrarregional e interregional en armonía con el Plan Regional de Desarrollo

Concertado 2013-2021, Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Huanta.
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Plan de prevención y reducc¡ón de riesgos y desastres de la
Prov¡ncia de Huanta al 2025

INTRODUCCION

El presente Plan de Prevención y Reducción del R¡esgo de Desastres de la provincia de
Huanta abarca cuatro capítulos definidos (Aspectos Generales, diagnóstico de la Gestión del
riesgo de Desastres, formulación y la implementación del plan).

La Provincia de Huanta básicamente es afectado por eventos hidrometereológicos en forma
recu rre nte.

Según los registros h¡stóricos del SINPAD desde el año 2003 al2021 los fenómenos de más
recurrencia son las intensas lluvias con 136 registros de emergenc¡as y lo vientos fuertes con
88 registros los cuales hasta la fecha han reportado un gran número de afectados y
damnificados en la provincia. Los fenómenos de luvias intensas por las características
geográficas están asoc¡ados a Mov¡m¡entos de masa, flujo de detritos e inundaciones en
zonas urbanas.

Este tipo de fenómenos reporta ya miles de damnificados y pérd¡das económicas para la
población de la Provincia de Huanta.

Por todo lo expuesto es necesar¡o prescindir de una herramienta de gestión del riesgo como
es el Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres en la Prov¡ncia de Huanta, el
cual nos permita def¡nlr de manera técnica, social y económ¡ca las actividades y proyectos
que permitan a la sociedad Organizada a través de la lvlunicipalidad Provincial de Huanta,
reducir las afectaciones por emergencias y desastres en la v¡da de las familias de la Provinc¡a
de Huanta.

Para la elaboración del presente "Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres
en la Provincia de Huanta, Provincia de Huamanga, Región Ayacucho periodo 2021 a\2025",
el equipo consultor recopilo toda la información de fuente secundaria complementada con
información de fuente primaria. Se ha incluido ¡nformación cuantitat¡va y cualitativa que
sustente el análisis, ¡nterpretación y medición de la situación y problemática actual, los
factores que la explican y las tendenc¡as futuro. Asimismo, se tendrá como soporte la
aplicabilidad de la "Guía metodológica para los tres niveles de Gobierno en la Elaboración del
PPRRD", aprobada con R.J N' 082-2016-CENEPRED/2016, considerando esta propuesta
esta estructura guiada, como parte de la Asistencia Técnica del CENEPRED en el presente
año.

De la misma forma el equipo técnico realizo el reconocimiento del área de estudio, a fin de
reconocer el estado situacional y la probable área de influencia afectada por los fenómenos
más recurrentes para la Provincia de Huanta.

Como parte final en la fase estratégica y de formulación el equipo consultor y el grupo de
trabajo de la GRD de la municipalidad Provincial de Huanta plantearon un conjunto de
actividades, metas y proyectos alcanzables al periodo 2021 - 2025.
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Plan de prevención y reducción de riesgos y desastres de la
Provincia de Huanta al 2025

1. CAP|TULO I: ASPECTOS GENERALES

1.1. Marco legal y normativo

L1.1. Marco lnternac¡onal

lll Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de
Desaslres. Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-
2030. Las prioridades establecidas son:

Prioridad 1 : Comprender el riesgo de desastres
Prioridad 2: Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho
riesgo

Prioridad 3: lnvertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia.
Prioridad 4: Aumentar la preparac¡ón para casos de desastre a fin de dar una
respuesta eficaz y reconstruir mejor en los ámbitos de la recuperación, la

rehab¡l¡tación y la reconstrucción.

ll Conferencia Mund¡al sobre la Reducc¡ón de los Desastres, 2005, Marco de Acc¡ón

de Hyogo para 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y
comunidades ante los desastres.

Decisión 529 del Consejo And¡no de ministros de Relaciones Exteriores, 2002.
Creación del Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres
(CAPRADE).

Resolución N541497 Asamblea General de las Naciones Unidas, 1999. Aplicación
de la Estrategia lnternacional para la Reducción de los Desastres (EIRD).

I Conferencia Mundial sobre la Reducc¡ón de los Desastres, Naciones Unidas,
1994. D¡rectrices para la prevención de los desastres naturales, la preparación para

casos de desastre y la mitigación.

Resolución N" 44-236, Asamblea General de las Naciones Unidas, 1989, se

estableció el Decenio lnternacional para la Reducción de los Desastres Naturales
(DTRDN).

Patrimonio Cultural en PERU - El estado peruano ha suscrito convenios y tratados
internacionales que t¡enen rango de ley para su apl¡cac¡ón en el ámbito nacional.

Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural de la

UNESCO de 1972 (Par¡s). El estado peruano está suscrito a esta convención, que

tiene rango de ley. En dicha convención se toca el tema de las amenazas por

desastres y las acc¡ones a tomar respecto a eslas.
Primer y segundo protocolo de la convención para la protecc¡ón de los bienes
culturales en caso de conflicto armado adoptado en La Haya 1954, con la vocación
de la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y desastres
originados por fenómenos naturales y ocas¡onados por el hombre.

1.1.2. Marco Nacional Legal

Constitución Política del Perú, 1993, articulo N'44 establece que son deberes
primordiales del Estado, entre otros: Defender la soberanía nacional, ga'anlizar la

EVALUAOOR
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Plan de prevención y reducción de r¡esgos y désastres de la
Provincia de Huanta al 2025

Política de estado N'32 del Acuerdo Nacional referido a La Gestión del Riesgo
de Desastres.

Política de estado N" 34 del Acuerdo Nacional referida al Ordenamiento y Gestión
Territorial.

Ley N' 30831, Ley que modifica la Ley N" 29664 - SINAGERD - lncorpora plazo
para presentación del Plan Nacional de GRD y los planes que lo conforman.
Ley N" 30787, que incorpora la apl¡cac¡ón del enfoque de derechos en favor de
las personas afectadas o damnificadas por desastres.
Ley N" 30779, Ley que dispone medidas para el fortalecimiento del SINAGERD -

Revisión y actualización de Política y operatividad del SINAGERD.
Ley N" 30754, Ley Marco sobre el Cambio Climático.

Ley N" 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto
Riesgo No M¡tigadle.

Ley N' 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gest¡ón del R¡esgo de
Desastres -SINAGERD.

Ley N' 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Ley N'28296, Ley General de Patr¡monio Cultural de la Nación y su Reglamento,
instrumento legal que establece la polít¡ca nacional en el Perú para la defensa,
protección, promoción, propiedad y régimen legal y el dest¡no de los b¡enes que
constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación, incluyendo las acciones de
Gestión del Riesgo cuando estas los afecten.

Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y su mod¡f¡catoria aprobada por
Ley N'28268.
Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N" 29338, Ley de Recursos Hídr¡cos.

Ley N' 1278, Ley de Gestión lntegral de Residuos Sólidos.
Decreto Legislativo N'1365- 2018, que establece disposiciones para el desarrollo
y consolidación del Catastro urbano nacional.
Decreto Supremo N'056-2018-PCM, que aprueba [a Polltica General de Gob¡erno
al2021.
El Decreto Supremo N" 018-201 7-PCM, desactiva la SGRD-PCM (absorbe

competencias el lNDECl, ITSE se transfiere del CENEPRED al MVCS, entre otras
medidas.
Decreto Supremo N" 034-2014-PCM, aprueba el Plan Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres (PLANAGERD 2014-2021),.

Decreto Supremo N" 111-20'12-PCM, aprueba la Política Nacional de GRD.
Decreto Supremo N'046-2012-PClvl, aprueba los "Lineamientos que definen el
Marco de Responsabilidades en GRD de las entidades del Estado en los tres
niveles de gobierno".

Decreto Supremo N" 0il-2011-PCM que aprueba el Plan Bicentenario El Perú
hacia el2021.
Decreto Supremo N' 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del SINAGERD.

creto Supremo N' 010 -2018-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Especial
Habil rbana y Edificación.
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Plan de prevención y reducción de riesgos y desastres de la
Prov¡nc¡a de Huanta al 2025

Decreto Supremo N' 001 -201O-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley N.
29338, Ley de Recursos Hídricos.
Decreto Supremo N'014-2017-MlNAfi,4, que aprueba el Reglamento de la Ley N"
1278, Ley de cestión lntegral de Residuos Sólidos.
Decreto Supremo N" 002-2016/DE, adscribe al Minister¡o de Defensa al lnstituto
Nacional de Defensa Civil.
Decreto Supremo N" 020- 20'15 - VIVIENDA Decreto Supremo que modifica el
Artículo '18 del Reglamento de Formalización de la propiedad a cargo de
COFOPRI, aprobado por el Decreto Supremo N' 013-99-MTC, específ¡camente
Articulo l8: Acciones de Saneamiento Físico.
Decrelo de Urgencia N' 004-2017, Decreto de Urgencia que aprueba medidas
para estimular la economía, así como para la atención de ¡ntervenciones ante la
ocurrencia de lluv¡as y peligros asoc¡ados, específicamente Art. l4: lncorporar la
declaratoria de las zonas de alto r¡esgo no mitigadle en los respectivos
instrumentos de gestión urbana.
Decreto de Urgencia N'024-2010, Dispone como medida de carácter urgente y
de interés nacional, el diseño e implementación del "Programa Presupuestal
Estratégico de Reducc¡ón de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por
Desastres", en el marco del Presupuesto por Resultados (PP068).

Grupos de Trabajo de la Gestión del R¡esgo de Desastres en los Tres Niveles de

z0 n0 ylv0nc0

1.1.3. Marco Nacional Normat¡vo

Resolución Ministerial N' 145-2018-PCM, aprueban la Estrategja de
lmplementac¡ón del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -
PLANAGERD 2014-2021.
Resolución l\¡linisterial N" 059-2015-Pcfvl, l¡neamientos de Organización y
funcionamiento de Centros de Operaciones de Emergencia.
Resolución Minister¡al 028-201S-PCIV que aprueba los Lineamientos para la
Gestión de la continuidad operativa de las entidades públ¡cas en Los tres niveles
de gobierno.

Resolución Ministerial N" 222-2O13-PCIvl, que Aprueba los Lineamientos Técnicos
del Proceso de Prevención del Riesgo de Desastres.
Resolución Ministerial N' 220-20 13-PCM, Aprueba los Lineamientos Técnicos para
el Proceso de Reducción del Riesgo de Desastres.
Resolución Ministerial N" 180-2013-PCM que aprueba los lineam¡entos para la
organización, const¡tución y funcionamiento de las Plataformas de Defensa Civil.
Resolución Ministerial N" 046 - 2013 - PCM, que aprueba los L¡neamientos que
definen el Marco de Responsabilidades en GRD, de las entidades del Estado en los
tres niveles de gobierno Técnicos del Proceso de Reducción del R¡esgo de
Desastres.
Resolución Ministerial N" 334-2012-PCM, que Aprueba los L¡neamientos Técnicos
del Proceso de Estimación del Riesgo de Desastres.
Resolución Ministerial N" 27 6-2012-PCM, que aprueba la Directiva N' 001-2012-
PCM/SINAGERD "Lineamientos para Ia Constitución y Funcionamiento de los
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Plan de prevención y reducción de riesgos y desastres de la
Prov¡ncia de Huanta al 2025

Resolución Jefatural N"082-2016-CENEPRED/J, que aprueba la GuÍa
metodológica para elaborar el Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de
Desastres en los tres niveles de gobierno.

Resolución Jefatural N'112 - 2014 - CENEPRED/J, que aprueba el "lvlanual para
la Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales", 2da Versión.

POR §

L1.4. Marco Local (Provincia de Huanta)

1.1.4.1 . Resoluciones de Alcaldía

Resolución de Alcaldía N' 103 -2021 -MPH/A., de fecha 05 de mayo del 2021 , que
Reconforma y Constituye el Grupo de Trabajo de Gest¡ón del Riesgo de Desastres
de la Municipalidad Provincial de Huanta.
Resolución de Alcaldía N" 198-2019 -N¡PH/A., de fecha 10 de.julio del 2019, que
Conforma el Equipo Técnico encargado de elaborar el Plan de Prevención y
Reducción del R¡esgo de Desastres de la Municipalidad Provinc¡al de Huanta.
Resolución de Alcaldía N" 015 -2021 -MPH/A., de fecha 27 de enero de\2021, que
Organiza y Constituye la Plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial
de Huanta.
Resolución de Alcaldía N' O7O -2021 -fvlPH/A., de fecha 15 de mazo del 2021 ,

Aprueba el Plan Anual de Evaluación y Fiscalizac¡ón Ambiental - PLANEFA 2022
de la Mun¡cipalidad Provincial de Huanta.
Resolución de Alcaldía N' 130 -2020 -MPH/A., de fecha l0 de.iulio del 2020, que
Aprueba el Plan Estratégico lnstitucional (PEI) 2021-2025 de la Municipalidad
Provincial de Huanta.

Resolución de Alcaldía N" 241 -2020 -MPH/A., de fecha 23 de noviembre de\2020,
que Aprueba el Plan Local lntegral, en el marco de la Gestión Territorial Local con
enfoque en determ¡nantes sociales.
Resolución de Alcaldía N' 146 -2018 -MPH/A., de fecha 31 de mayo del 2018, que
Conforma la Brigada de Voluntarios en Emergencias y Rehabilitación de la
Ivlunicipalidad Provincial de Huanta.
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Plan de prevención y reducción de riesgos y desastres de la
Provincia de Huanta al 2025

1.2. Metodología

La metodología para la formulación del Plan de Prevenc¡ón y Reducción del Riesgo de
Desastres de la Provincia de Huanta, ha seguido las pautas previstas en la Guía Metodológica
elaborada por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de
Desastres (CENEPRED), aprobada med¡ante Resolución Jefatural N' 082- 2016-
CENEPRED/J. El PPRRD. Este proceso, se realiza en 6 fases principales y secuenc¡ales,
siendo ¡mportante que el Grupo de Trabajo de GRD y el Equipo Técnico a cargo del proceso,
maneje con oportunidad la interacción de los diferentes momentos.

Gráfico 1: Fases para la formulación del plan de Prevenc¡ón y Reducción del R¡esgo
de Desastres- PPRRD de la Provincia de Huanta

I

Fuente: Gu¡a metodológica paa elaborat el Plan de Prevención y Reducc¡ón del R¡esgo de Desastres-PPRRD en /os lres
n¡veles de Gobieño CENEPRED 2016

En ese marco, la Municipalidad Provincial de Huanta, a través del Grupo de Trabajo
de gestión del Riesgo de Desastres, encarga a Oficina de gestión del Riesgo de
Desastres, formular el Plan de Prevención de Riesgo de Desastres de la

Municipalidad Provincial de Huanta - Ayacucho 2021-2025. Con tal propósito se
conforma el Equipo Técnico (encargado de elaborar los instrumentos técnicos en
los procesos de estimación, prevención y reduccrón y reconstrucción mediante la
Resolución de Alcaldía N" 198-2019 -MPH/A.
A continuación, se detalla las actividades desarrolladas en cada fase para la
formulación del presente plan

ntEs
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Plan de prevención y reducción de riesgos y desastres de la
Provinc¡a de Huanta al 2025

1.2.'|.. Preparación del Proceso

La Fase de preparación corresponde a la conformac¡ón del equipo técnico, el cual se basa en
la delegación de funciones en materia de GRD a la estructura orgán¡ca de la Municipalidad
Provincial de Huanta.

1.2.2. Diagnóstico del Plan

La Fase de Diagnóstico corresponde a la canclerización tenitorial, fís¡ca, amb¡ental,
económica social y Equipamental de la Provincia de Huanta. Luego de esto se pasa al análisis
y procesamiento de ¡nformación estadística histórica y espacial con la generación y
recop¡lac¡ón de información sobre peligros, vulnerabilidades y escenarios de riesgos para el
Distrito.

1.2.3. Formulación del Plan

La Fase de Formulación cons¡ste en articular los ob.jetivos generales y específicos, así como
las estrateg¡as de la gestión de riesgo de desastres al ámbito de la Provincia de Huanta. Para
luego a través de esto vincular programas, actividades y proyectos que conlleve a mejorar la
resiliencia del Distrito, a través de medidas estructurales y no estructurales.

1.2.4. Val¡dación del Plan

La Fase de Validación corresponde a la presentación pública, aprobac¡ón oficial con su
respectiva difusión del plan.

'1.2.5. lmplementación del Plan

La Fase de lmplementación corresponde a la ¡nstitucionalización de la propuesta con su
respectiva asignación de recursos.
Como fase final se plantea el seguimiento y evaluación, que consiste en la medición del
impacto de las medidas del PPRRD de la Provincia de Huanta.
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Plan de prevención y reducción de riesgos y desastres de la
Prov¡ncia de Huanta al 2025

1.3. Característ¡cas del ámbito de estud¡o

1.3.1. Ubicación geográfica

La Provincia de Huanta está localizado en la sierra central del Perú, en la parte Nor Este de
la Región de Ayacucho, de los cuales el distrito de Llochegua pose la altitud más baja con 420
m.s.n.m y el distrito de Huamanguilla con la máx¡ma altitud 3270 m.s.n.m. La capital del d¡strito
con ef mismo nombre de la provincia está ubicado a una alt¡tud de 2667.

Cuadro 1: Ub¡cación PolÍt¡ca

IGUAIN

Creado mediante
Ley N'5600 del
27 de dic¡embre

de 1926.

l\.4 a c¿ cha e ra 584851 8564627 12'58',58"
74"13"0

J
2895

HUAMANGUILL
Creado mediante
Ley N'763 del 2
de octubre de

1908.

Huamanguilla 591581 8563526 12'59'34', 7 4'09',20" 3273

LURICOCHA

Creado mediante
N' 138 el 2 de
noviembre de

1905

Lur¡cocha 578639 8578'158 '12',51 ',39' 74'16'31" 2570

UCHURACCAY
Creado med¡ante
N' 30087 el 27 de

jun¡ode2014
Uchuraccay 598412 8586518 12',47',04" 74',05',36', 4007

SANTILLANA

Creado mediante
Ley N"3000 del 1

de dic¡embre de
1918.

582312 85991 14 12',40',16" 74'14'31" 3254

SIVIA

Creado mediante
Ley N'25845 del
06 de noviembre

de 1992.

Sivia 609010 8606477 12'36',13" 73'59',47" 500

LLOCHEGUA

Creado mediante
Ley N"27346 del
14 de Set¡embre

de '1999.

Llochegua 599679 8624131 12'26',40" 74'04',58"

PUCACOLPA
Creado mediante
N' 30320 el 7 de

abril de 20'15

H uallhua 567254 8635696 12'20'26', 74'22',53"

HUANTA

Creado mediante
N" 138 el 2 de
noviembre de

1905

Huanta 585531 8572510 12',54',42 7 4',12'42"

CANAYRE

Creado mediante
N'3000 el 1 de

diciembre de
1918

Canayre 597663 8635642 12'20',25" 74',06',06', 510

AYAHUANCO

Creado mediante
N' 3000 el 1 de

- diciembre de/ ña,t
Ayahuanco 575462 8614572 12.31',53', 3414

UR

Cat

Fecha de
Crsación

Cap¡ta¡ long¡tud

J
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Plan de prevención y reducción de riesgos y desastres de la
Provincia de Huanta al 2025

CHACA

Creado mediante
N' 30387 el 16 de

d¡ciembre de
2015

Chaca 587747 8586674 12',47',O0" 7 4'11',30"
3368

1

UTM
Norte

Latitud
Sur

Alt¡tu
d

DISTRITO Cap¡tal

Fuente: PDC Huanta

1.3.2. Limites

(MPH, 20f 1) Huanta, es considerada como la segunda provincia más desarrollada y la cuarta
provincia más extensa a nivel de la región de Ayacucho, presenta los siguientes límites:

Cuadro 2: Lím¡tes territoriales-Provincia de Huanta

Fuente: Equ¡po Consultor

1.3.3. Organizac¡ón polít¡ca y Administrativa

Políticamente, la provincia está divida en 12 distritos: Huanta, Ayahuanco, Huamanguilla,
lguaín, Luricocha, Santillana, Pucacolpa, Uchuraccay, Sivia, Canayre, Chaca y Llochegua.

Un primer esfuerzo en la ¡dentif¡cación y delimitación de zonas al interior del territor¡o
Provincial, da cuenta de la existencia de cuatro sub espac¡os claramente definidos:

Sub espac¡o este: Siv¡a, Llochegua Uchuraccay.

Sub espacio norte: Ayahuanco y Sant¡llana.

Sub espacio centro: Huanta, Luricocha y Chaca.

Sub espacio sur: lguaín y Huamanguilla.

Dicha zonificación territorial ha sido determinada ten¡endo en cuenta algunos criterios que
están relac¡onados con: la integración v¡al y espacial; las relaciones sociales, políticas,
administrativas económicas y culturales; las características geográficas y climáticas; la

disponibilidad de recursos; la vocación productiva, entre otros. Es más, tienen neces¡dades y
problemas comunes.

Los sub espac¡os tienen las siguientes características peculiares:

El Sub Espacio Este, tiene una topografía de regular pendiente con colinas elevadas en la
que alberga una gama de recursos naturales de flora y fauna, clima y agua, sin embargo, es
explotado con mentalidad depredadora por sus hab¡tantes. La product¡vidad de la tierra se ha
reducido era me razón por la cual se ha incrementado el uso de abono e
insecti mentando la contaminación ambiental. El agua se encue T

,ilt Pás. 18 Gobriel 0z0n 0 VivoncoL

oncnist ¿

I

Por el Norte: Con la provincia de Satipo (Dpto. Junín)

Por el Sur: Con ¡a prov¡ncia de Huamanga (Dpto. Ayacucho)

Por el Este:
Con las provincias de La Mar (Dpto. Ayacucho) y La

Convenc¡ón (Dpto. Cusco).

Por el Oeste:
Por el oeste, con las provincias de Angaraes, Acobamba,
Churcampa y Tayacaja (Dpto. Huancavelica).

Límites terr¡toriales de la Prov¡nc¡a de Huanta
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Plan de prevención y reducción de riesgos y desastres de la
Prov¡ncia de Huanta a¡ 2025

debajo de 500 m. n. s. m., razón por ¡a cual no es util¡zable para riego, los afluentes se pueden
aprovechar en las zonas, por otra parte, en épocas de estiaje se reducen considerablemente,
es más para la producción piscícola que agrícola. Por su clima favorable, con una planificación
realista, sería un centro productor importante agrícola y pecuario: café, cacao, frutas, madera
(papel), turismo, ganado vacuno, peces, orquídea (Huanta, 20'l 1).

El Sub Espacio Norte, tiene una topografía con pend¡ente por encima del 60%, con aptitud
para la forestación y reforestación, ex¡ste escasez de agua. Por lo accidentado es limitado el
pasto para la crianza extens¡va. Es más zona minera que agrícola, alberga 74 300 hectáreas
concesionadas y se estima que aún existen más reservas mineras, las minas actualmente
solo están en etapa de prospección. Con la modificación de la Ley Minera pueden las
municipalidades partrcipar d¡rectamente en la explotación, siempre en cuando exista previo
estudio de impacto ambiental. La escasez del agua es notoria, sin embargo, el río N,4antaro

puede ser un atract¡vo turíst¡co potencial por el cañón de Huatuscalla y canotaje. (Huanta,
2011)

El Sub Espacio Centro, tiene valles, zona quechua y puna con pendiente marcada. Clima
favorable para la act¡vidad agropecuaria. El valle es el lugar más indicado para la producción

fruticola que actualmente ya es de renombre regional. Sin embargo, hay escasez de agua y
la práctica ancestral de riego limita la producc¡ón adecuada y convierten siempre en
productores estacionarios no rentables. S¡ la manera de pensar de sus habitantes cambiase
a un mejor uso rac¡onal de agua y optar por srstema de riegos en condiciones de escasez de

agua tal vez la producc¡ón frutícola (Palta, Chir¡moyo y Lúcumo) podrían ser de renombre
internac¡onal, a pesar de ello se perflla con el esfuezo de productores individuales. El tema
de escasez de agua cada vez es notorio, la única fuente (Nevados de Razuhuillca) "ya no

ex¡ste" y que el volumen de las lagunas ha mermado en un 15%. Para mantener o preservar

el agua se debe optar ya la forestac¡ón y reforestac¡ón, en las zonas altas entre quechua y
puna existen áreas con aptitud forestal. Esta act¡vidad sería importante promover las plantas

de aprovechamiento económico para garanlizar la dieta al¡mentaria y mercado, evitar la

erosión, mejorar la productividad y todo ello con un enfoque turístico. También es importante
poner en valor los atractivos turísticos naturales y arqueológicos existentes (Huanta, 201 1).

El Sub Espacio Sur, está considerada como la meseta Wari, por la planicie con aptitud
agrícola. El problema principal es la escasez de agua. Las aguas que provienen de la Laguna
Yanacocha no son suficientes para abastecer actualmente el consumo humano. Hay que

optar un s¡stema de riego tecnificado para su aprovechamiento racional. Este espacio cuenta
con áreas de aptitud forestal, con una gama de recursos turísticos arqueológicos y naturales,
ideal para complementar al circuito turístico de la meseta Wari (Quinua, Huamanguilla, lguaín
y Pacaycasa) (Huanta, 201 1 ).

1.3.4. Area

La provincia de Huanta cuenta con una superficie de 387,742 hectáreas el cual representa el

8,86 % del territorio de la Reg¡ón Ayacucho. La capital de la provincia el distrito de Huanta
cuenta con una superfic¡e de 16,472 has el cual representa solo el 4.25% del total provincial,
mientras que el distrito de SIVIA cuenta con la mayor superficie en la provincia de Huanta con

89,672 has que representa e\23.13o/o del territorio de la provincia. Cabe destacar también que

el distrito de lguatn tdi e cuenta con la menor extensión de superficie tan s lo
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Gráfico 2 : Histograma de la extensión territorial de los distritos en la provincia de
H uanta.

F ue nte : Eq u ¡ po Consultor

Cuadro 3: H¡stograma de la extensión territor¡al de los distritos en la prov¡ncia de
Huanta.

F ue nte : Eq u¡ po Con s ultor
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Plan de prevención y reducción de riesgos y desaslres de la
Provincia de Huanta al 2025

1.3.5. Accesibilidad de las vías principales

El acceso la capital de la provincia realiza desde L¡ma mediante la utilización de la
canetera principal asfaltada Panamericana Sur hasta llegar al Distrito de San Clemente
de Pisco, luego de un recorrido de 225.0 Km; desde este punto y utilizando la carretera
asfaltada denominada "Los Libertadores" se llega a Ayacucho, luego de cruzar los
centros poblados de Huaytará, Apacheta, Niño bamba, Jatumpampa y Huascaúra con
un recorrido aproximado de 330.0 Km.

En total desde Lima hasta Ayacucho se efectúa un recorrido estimado de 555.0 Km. y
un tiempo de viaje en camioneta u ómnibus de aproximadamente 7 a 8 horas. Desde
Ayacucho se continúa el viaje por 45 minutos más, a través de la carretera asfaltada
Ayacucho - Huanta de 44 Km. Estando ya en la ciudad de Huanta se puede acceder a

los diferentes barr¡os, urbanizaciones, asociaciones, áreas de expansión urbana, etc.,
que conforman el distrito, utilizando diversos caminos, vías asfaltadas, calles avenidas
y arterias que conducen a dichos lugares específicos. Para llegar al Distrito de Luricocha
se ut¡liza una carretera asfaltada de dirección Sur-Norte que tiene una longitud de 3.75
Km (lNDECI-PNUD PER/02/051 ).

1.4. Aspecto social

1.4.1. Población

La problemática poblacional está directamente relacionada con las opciones que se
pueden tomar pan alcanzat el desarrollo económ¡co sostenido, socialmente equitativo
y ambientalmente sustentable en un escenario caracterizado por relaciones económicas
desiguales debido a severos problemas de orden polít¡co económico y social que
acentúan las tendencias demográficas.
Crecimiento poblacional: El crec¡m¡ento poblac¡onal de la Provincia de Huanta, de
acuerdo al últ¡mo censo realizado el 2017, se puede apreciar en detalle en el siguiente
cuadro.

Cuadro 4: Población de la Provincia de Huanta

FUENTE: lNEl Censo 2A17 S¡stema de Difus¡ón de Censos Nac¡orales

Según los datos recog¡dos del lnstituto Nacional de Estadistica e lnformát¡ca, la
Provincia de Huanta, al aña 2017 contaban con 89 466 hab¡tantes y según los cálculos
de proyección realizados para el año 2025, tend oblac¡ón de 56,680.90
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Provincia de Huanta 52,985.0 1.7
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Tasa de crecimiento de la
Provincia de Huanta

Ambito

2017

L,u.l

habitantes.

pá9.22

1,cÉ

UN

6aü¡i tv0nc0



;c..i
t:Ooz

;;
t

ao
'6
t/t
(§

a
0)

ii
ao(oo(o
rt
ss\
|r)
a
0)
o'=
E

f.-
€o
N
$
N
U\o9óYc(§E>(§
or -oE=
_l

;YE(cro
Crl ¡r
d:§6.oE.:(§
.2 .>o)=
L0)g:

(§
ñ.:
-coc)N3
oc
!q)
(§o
É tt,
CñOE
:>E>o-C>b
ce.o>-6(§
(o.C

o-ñ
o9
EE
(§-:
;o

io1d

3ñ
6gC)U
O,)E

ó0')o:a¿

oxoo
o
cL
c.o
ot!
¡
o
o-

..i
a

6.5
c _;i

§ñC!ooqo-
9oo--o0)LE

Oo\
]f, F-'=$
f(o
@<D

(§-
'i 

(])

a9
:c
3s,¡cc
Ñ(§
$:<.r
¿o
¡óE
-o2-¿
=aA
EU(§6
>(§
thY
¡c>(§P
oD o-

@-.

aÁ
aD i:ca
9(E
:9o
a-lol2
-o(§(¿
oÁ
9ü
O.r(¡E
EE
!?ouo
«r-
(§'6
o>
eq
E(E
c-.o 0)

(§C
ñ:9ooo§
Á-O-=O

ioP>;E
OE >!;9
O .¡i .a
E.9o
"OO
.=:E
o,N ño-=(,/)§:J

¡l:

\

z
I
2

o
e

t
a
I

,e

I

2

o
I

l_¡J

¿
ü
¿
s
l{

(o

<o''rjc ¡c

I

t-
É
l-

6

¡§
E.

(E

(§

I
0,

.§
o
't
o
(L
(E

o
o

.9

0)
T'
6
.¿
tr
G
lE

't
o)E
o
E
o

E)
oo

:9
o
tl,

.E|
o
o-

ro

o

o
Jo

g
ot

G

ot
o
o
E,|o
.9

ot
:9
(J
IJ ¡O

=NEOo§¡
>(!
-(§.oc.- ¡!

6r¿>!¡
EE
cL.o.r)

Y'>og
GO.

eI

F
É.
F

F
t-

Ea
l'E

:E

-a!EB.

q

E:
9a
E

.ga

E!
g
.9

.g9^

.E'=
g6
c

2

O)

o

)



;§.¡
Eo<>z

:ñ

do!
0.)'6
oa
(§

C
0)

6o
(§
o-
C
f
o
!c
(§
¡c:
0)
o-
Eo
0)
!

oo;oi;ñr,-'

E EEE;E*€;: á ü E 3e E3se,7§ñIe
§-¿ri.:EüPgE:Eüe3g;
ix¡;:seI
X..rEq?3it^c
p= üÉi§§E'3,8p5ñ'i95
oEEi-:-.icotr

E=-E¿HHEI
¡E E áEi Hi
3¡E SFEE§
Pütso¡oFq¡9
Á ¡¡ O- tf) f O !J "6ó-t.'--sooP

# ;+ r € E üE

EE r*r 3ÉEo É'f 9@ r - !rsoEb>o.óñ#!*§üE!8
ó§ñ¡J"',Qo

* s: *; E: E
O C 

^(rJ(O 
O'v (/o

(§; ; > ":: - (§ -

§ É E 55 s E E€**:83.93
=e=-38*Ee@Y ür - 14

eEeEFP 1*
s! EE ü É qE
o^^,-.(I)=E\!oojg19c:E-(,ooc(J.oi>-0)

É áEQ 
= = E E

ü¡t¡PiE:
;:!2 c X.-.Y o (!-N

á§§::ÁeE
E-e3a3e fls
c ÉE; E E§#o¡co!cE'¡óq)ol.9O§OC)
a o 6 _o o -c (, c

s§

iiiiiiiiu¡¡l : 
E

li§$*:3?gpe 
;U
NP

-oo
át

.oE¿f
-.9
ii

D

x

i¿
Ég

IE

t
)¿

x

Ez

iiii¡iilil¡i
illll[illl¡llrr¡¡* ¡::r
;§:§§:ñi:eB:

5
;

tg

(g

-L
0)

G
o
't
o
.L
§
q)

o

,9t
a)

6
.¿

G
ox
0)o
o

:9o
t§
¡t
o
fL

c)
oo

.lE

o

§
o

Y
!§o(¡t
o
o
EDo
.9

ot,
:9
(Joto3NEOo¡N
>r!
-t§.oc.-r!
o,!>ogE
o..§

t)

-'l.EP
GO-

o

N

"t
(l

N
ci,.(!
o

.9

¿

o

§o

E

.2

I

o
I

ü2
:-
H
¿
UJ

u-

-ay

¡;É3gÉÉÉEEÉÉÉrg;,É :j



v ucc¡ón de r¡esgos y desastres de la
Provincia de Huanta al 2025

rS.,

Gráfico 4: Población Total según genero de la Provincia

Población Censada 2017, por sexo

51.7 4% C\ 4a.26aA

/

FUENTE: INEI- Censo 2017 - Equipo consultot

1.4.3. Poblac¡ón por Ciclo de vida

P: Poblac¡ón según ciclo
I oe vida

1.812

Primcr. ¡nf.nc¡a l0 - 5.ños) 5.791

Niñc¿ (6 . 1'l .ños) 6,566

Adultos/as (¡15 - 59 años) 6.732

Adoloscénc¡a (12 - 17 años) 7.221

Adultos/as ióvonos (30 -,1¡l .ños)

Jóveñes {18 - 29 .ños)

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2017,|a población loven que

se encuentra en el intervalo de 18 a 29 años de edad representa el 20.8oo/o, del total de

la población de la provincia, otro porcentaje mayoritario pertenece al grupo de adultos y

.ióvenes del intervalo entre 30 a 44 años con 20.46%% seguido del grupo de edad entre

12 a 17 años que registra el 13.63%.

Gráfico 5: Poblac¡ón censada 2017, por ciclo de vida

9.08%

10.93%

12.390/.

12.71./o

13.63%

20.160t

20.80%

o.h Sa/o

FI-JENTE: lNEl - censo 2017 - Equ¡po consultot

Según los datos obtenidos por el lNEl podemos observar que la mayor población según el

ciclo de vida son los jóvenes, siendo el distrito de Huanta con mayor cantidad de población

.ioven, contando con 27 ,7 personas, as¡m¡smo existe mayor cantidad de población adulta

siendo un total d as. Porotrolado,el distritode Uchuraccay cuenta con 2,641

no Vivonco

loK 9K 8K 7K 6K 5K ,lK 3K 2K

fotrl
10% 15% 20.h 25%

% dc tot¡l Tot.l

Economista
cEC.N"1291aBon

pobla
R.J N'

,4
7

rS

Go

Hombre . Muler

Adultos/6s mayorcs (60 y más
sños)

mayores.

11,020

pá9.25
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1.4.4. Densidad poblac¡onal

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2017,|a Provincia de Huanta cuenta con
las siguientes caracterist¡cas.

Cuadro 6: Densidad poblacional a nivel de Centros Poblados, en la Provincia de
Huanta

FUENTE: lNEl- Censo 2017 - Equ¡po consukot

Analizando las proyecciones de crecimiento poblacional para el 2025,1a densidad poblacional

en la Provincia de Huanta registra l5 habitantes por km2.

'l .5. Aspecto económico

1.5.1. Población económicamente activa

De acuerdo al Censo 2017 lNEl, el 39.3 % de población de la Provincia de Huanta forman

parte de la población económicamente activa del Distrito, mientras que e\2.2'A de la poblac¡ón

se encuentra desocupada.

Gráfico 6: Poblac¡ón Económicamente Activa (PEA) La Provincia de Huanta

Trrbalo

Poü¡.c¡óñ..oñórñk.m.ñt

44.4
t&:l
39,3

Po¡r.ció. ññúÉ.mnt.

a N¡c¡onát O oepartamento a prov¡nci¡ a Distr¡to

Fuer'te: Cénsos Nac¡onales 2017: Xll de Poblac¡ón y / MINEDU - Evaluac¡ón Cansal de Estud¡antes (ECE)

nz0 Vir,onco

Economista

2.5
2.4
2.2

tos I

'15PROVINCIA DE

HUANTA
52,985 3,867.00 14 56,680.901 3,867.00

cENSO 2017 PROYECCTON 2024

DISTRITO AREA
km2

AREA
km2

C¡rlos

2418

EvAtBáB?E

R.J N'

pá9.26

Gob¡i

cEC.N"12g1

Provincia de Huanta al 2025

DENSIDAD POBLACION
(háb/km2) 2025

POBLACION
2017

DENSIDAD
(hab/km2)
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yre ucc¡ón de riesgos y desastres de la
Provincia de Huanta al 2025

1.5.2. Descripción de la actividad económica principal

Huanla, es una provinc¡a eminentemente agrícola, y como tal, es la fuente principal de empleo,
ingresos y alimentos.

Entre los productos de mayor importancia económica destacan:

o En la ceja de selva: el cacao, el café, la naran.¡a, el plátano y la hoja de coca.
. En las zonas ¡ntermedias y alto andinas: la papa y el maÍ2.
. En los valles interand¡nos: la tuna, el palto, la naranja y la chirimoya.

Lo que hoy amerita destacar, es que a diferencia de los agr¡cultores del valle del río Apurímac
y las zonas intermedias y alto andinas, los agr¡cultores de los valles interandinos de Huanta y

Luricocha, han logrado altos niveles de producción, productividad y competitividad, basado en

el desarrollo de sus capacidades, la modernización de los sistemas de manejo tecnificado, la

calidad de los productos y la inserción al mercado regional, nacional e internacional. La

ganadería está representada por cinco especies: ovina, caprina, vacuna. porcina y equina.

Gráfico 7: Principales cultivos en producción en la provincia de Huanta.

Prodüclo
Cacro

c¿lé

Ch¡rimoya

lLiz
1{Efrn¡a

P¿tlo

Papa

funa

3,987

EV

R,J

3

I 667

l0
17

it3

I r41

0.700 Lt91
0.700 1,30t

16.200 r8

I3.ooo I2,ooo
I7.5oo ltl
I8.ooo le2

- 

ro.rD I45()
Is.8oo I83{
0 5 l0 t50( lx 2K 3K

RendimÉnto THHAS Colecñ. TX/HA§

r,g,fi

866

111

I3,500
I 555

I 753

4,678

-1,766

0X 2K ¡lK 6K

Produccién TtaiAño

Fúente: PDC HUANTA

Por otro lado, de acuerdo a los registros de los centros de producción y crianzas, Se observa

que la crianza de cuyes y de abejas, han mostrado un crecimiento significat¡vo en los últimos

años, merced a la alta demanda interna y externa.

cos
EtlI " OS ¡I

21UO Gobri

'o 
Vilotti i'

taEconomts
cEC.N'1291

pá9. 27

f,859

2K ,lK

Hectáreas Cultivadas
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1.5.3. Caracterización de las viviendas y hogares a nivel de distrito en la Provincia de
Huanta

De acuerdo al siguiente cuadro el total de viviendas para toda la provincia de Huanta es de
1 8,885.00 y el número de Hogares total es de 14,795.00, siendo los distritos con mayor conteo
de hogares y viviendas el distrito de Huanta, Llochegua y Sivia.

Cuadro 7: Conteo de viviendas y Hogares a nivel de distrito en la Provincia de Huanta

Fuente: lNEl 2017

1

IE
EVAL

-J

ul
6o ZQ Vivo¡rc

Economista
cEc.N'1291

G(j2

50401 distrito: Huanta 11161 I289 33 629

50402 distrito: Ayahuanco 267 160 481

50403 distrilo: Huamanguilla 953 536 'r 866

50404 distrjto: lguain 412 250 753

50405 distrito: Luricocha 901 641 2120

597 385 't 33150406 distrlto: Santillana

50407 distrito: Sivia 1 495 '1 184 4 117

1734 1 308 4 90750408 distrito: Llochegua

50409 distrito: Canayre 652 1 832

200 137 44950410 distrito: Uchuraccay
5385041 1 distrito: Pucacolpa 187 '151

326 262 96250412 distrito: Chaca

Código D¡str¡io Viv¡enda Hogar Poblac¡ón

18 885 52 985TOTAL 14
795

pá9.28

492
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Plan de prevención y reducción de riesgos y desastres de la
Prov¡nc¡a de Huanta al 2025

'1.6.4. Compañía de Bomberos

La Provincia de Huanta cuenta con solo una compañía de bomberos el cual está ubicado en
la capital de la provincia, CompañÍa B - 220 "La Esmeralda, es una entidad con personer¡a
jurídica de derecho público, sin fines de lucro, con dom¡cil¡o ¡nstituc¡onal en Jr. Luis E. Cavero.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú CGBVP participa en las acciones de
apoyo al control de daños ocasionados por desastres o acc¡ones de apoyo al control de los

daños ocasionados por desastres o calamidades naturales para la mit¡gación de los mismos
bajo la orienlación del instituto Nacional de Defensa Civil, conforme a las d¡rectivas del
Sistema Nacional de Defensa Civil.

Marco Legal

. Constitución Politica del Estado

. Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Admin¡strativo General.

. Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
o Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
. Ley N" 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año F¡scal 2018.
. Decreto Supremo ND 027-2007-PCM, establece Políticas Nacionales de Obligatorio

Cumplimiento para las Entidades del Gobierno Nac¡onal.

. Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, Ley N" 28112

. Ley N" 27067 del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú

. Ley N' 27140la Ley que Modifica la Ley N'27067

. Ley de Cuerpo general de Bomberos Voluntarios del Perú.

. Decreto Legislativo N' 295, Código Civil

. Acuerdo de Concejo N" 145-20'18-MPH/CM

Obligaciones de la Compañía de Bomberos

Garantizar la capacidad de respuesta ante las emergencias que se presentan,

utilizando su logística y apoyados por LA MUNICIPALIDAD, con la única y exclusiva

consigna del cumplimiento de sus flnes y obligaciones inherentes a su labor.

Participar en las act¡v¡dades que programe LA MUNICIPALIDAD en materia de

proyección social, capac¡tación a la población, simulacros, limpieza de bienes públ¡cos

y otros.
Brindar las 24 horas del día un óptimo y oportuno servicio, con el empleo de todos los

equipos y personal que sea necesario, en benef¡cio de la población ayacuchana.

Remitir a LA MUNICIPALIDAD el informe mensual detallado de las emergencias y

demás actividades desarrolladas para el conocimiento de la población ayacuchana.

1.6.5. Sistema De Red Vial

El S¡stema v¡al contiene información de todos los caminos que conectan con los poblados que

están localizados en la provincia, caminos cuyo or¡gen y destino están dentro de la jur¡sdicción

administ
del MTC

rat¡va de la provincia. La elaboración del Cuadr rgur te basa en la información
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Plan de prevención y reducción de r¡esgos y desastres de la
Provincia de Huanta al 2025

Cuadro 15: Red vial de la Provincia de Huanta

FUENTE: MTC - M¡n¡sterio de Íranspotles y Comunicac¡ones 2417

1.7. Aspecto Físicos

1.7.1. Alt¡tudes

La provincia del Huanta está ubicada en la zona Norte de la Región de Ayacucho, con

elevaciones de terreno que van entre los 528 m.s.n.m. y los 4,4994 m.s.n.m. Constituido por

tres grandes un¡dades geográf¡cas: la Cordillera Occidental, Cordillera Oriental y Valles

lnterandinos: las cuales están dom¡nados por climas que varían desde el t¡po Cw (templado,

Ir¡loderado, Lluvioso) hasta, localmente Efh (Frío de Alta Montaña). Las notables diferencias

en altitud han originado la presencia de cinco regiones naturales: Yunga, quechua, Sun¡,

Puna, Rupa Rupa, Omagua y Janca. El terr¡torio está repartido en tres grandes cuencas

hidrográficas: de los ríos Mantaro, Apurímac y Pampas. En las estribaciones de la faja sub

andina de la cordillera Or¡ental, regionalmente denominada cordillera Vilcabamba, la que

implica una topografía acc¡dentada, con rasgos que van desde altas cumbres, colinas

onduladas, quebradas y valles. (López Avilés, Cerrón Zeballos, Cario Ronquillo, & fVorales

Reyna, 1996)

Gráfico 8: Histograma de altitudes
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Plan de prevención y reducción de riesgos y desastres de la
Provinc¡a de Huanta al 2025

Cuadro 16: Parámetros y med¡das característ¡cas de altitudes de la Provincia de
Huanta

DISTRITO AREA has
Altitud Min

fmsnm)
Alütud Max

Imsnm)
Altiud Media

SANTILIIINA za621 2520.97 46tA 2097.O9
UCHURACCAY 25549 3065.72 4598.26 1s32.54
LURICOCHA 14062 772.2.99 4388.4 2665.41
HUAMANGUILLA 9922 2560.96 4597 zo36.o4
IGUAIN 6049 2349 4t6434 1815.38
CHACA 10587 3 1B 8.15 4734 1545.85
AYAH UANCO 37007 1955.89 zs7 0.tl
CANAYRE 27074 494 2292..96 1794.96
H UANTA 76647 4898
PUCACOLPA 70019 az7 .502 4944 4120.49A
LLOCHEGUA 51522. 4007.7 3489.7
SIVIA 89740 302..752 1429 4126.A4A

El d¡strito de Pucacolpa es el que tiene mayor altitud en su geografía llegando su altura
máx¡ma a 4948msnm, sin embargo, el que tiene un mayor rango de alturas en toda su área
desde su altura mínima a máxima es el distrito de Chaca con 3188.15 msnm 4734 msnm
respectivamente. El distrito que tiene la altitud más baja es el de Sivia con 302msnm.

Por otro lado, el distnto que t¡ene mayor área y menor rango de altitud es el de Canayre con

498 msnm y 2292 msnff'

MAPA 2 :Mapa de altitudes
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'1.7.2. Red Hidrográfica

Cuenca del Río Mantaro

La Cuenca del río Mantaro representa una extensa franja ubicada en el sector Centro-

occidental del cuadrángulo, que cubre aproximadamente el 75% del área total; y que tiene

como colector principal al río Mantaro.

El río Mantaro recorre la zona desde la localidad de Pachaspucro, con dirección Noroeste-

sureste, pasando por Mayocc hasta Pacayhuayjo, donde cambia abruptamente de dirección,

de Sur a Norte. El Mantaro tiene como afluentes principales a los ríos Huarpa, Pacchanga y a

la Qda. Huaribambilla, que discurren con direcciones SSE-NNO, E-O y SSO-NNE,

respect¡vamente. Durante su recorrido ha disectado las cordilleras Occidental y Oriental,

generando un profundo valle angosto y encañonado, en la mayor parte de las veces.

El río Mantaro no sólo es importante por su caudal, sino también por la importancia económica
que representa, dado que en el valle que ha formado se concentran numerosas poblaciones.

El segundo gran colector es el río Huarpa, denominado así al curso del rÍo Cachimayo desde

su confluencia con el río Urubamba. El río Cachimayo, a su vez, t¡ene como tr¡butarios a los

ríos Chinua. Huanta y Arr¡ola, el primero con dirección E-0 y los otros NE-SO.

El río Urubamba es un afluente principal del Huarpa que disectan la zona Suroeste, pasando

por el poblado de Jasamayo con dirección O-E, luego camb¡a a NOSE hasta las cercanías del

poblado de Andabamba. a partir de la cual cambia a SO-NE hasta su confluencia con el

Cachimayo. Cabe destacar que en los alrededores de la mina Santa Rosa y del C' Toronjana,

se presentan locales sistemas de drenaje centrífugo.

Entre las lagunas presentes destacan las de Toctococha, Yanacancha, Morococha y

Chacacocha, al Este de Huanta; y las de Chinchicocha y Callhuarcocha, en el sector de la
mina Santa Rosa. (López Avilés, Cerrón Zeballos, Cario Ronquillo, & Morales Reyna, 1996)

Cuenca del Río Apurímac

La cuenca del río Apurímac se ubica en el sector Nororiental del cuadrángulo, y está

conformado principalmente por el rro Cho¡macota. la Qda. Yanabamba y la Qdao. Yanomayo;
que discurren con direcciones SO-NE y O-E. los dos primeros y la última. hacía la gran cuenca

del rio Apurímac.

El patrón de d ees nct lmente paralelo y dendritico

ca SGOl
J

Lo ono Vivonco0

Mif¡el pás. 39
[.conornista

cEc.N'1291
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Plan de prevención y reducción de r¡esgos y desastres de la
Provincia de Huanta al 2025

Huanta está disectado por numerosos valles y quebradas, por los que drenan cursos de agua
siguiendo variados patrones de drenaje. El diseño de advenim¡ento está directa y fuertemenle
controlado por las mega unidades geográficas del área Los diversos cursos de agua presentes

están ínt¡mamente relacionados a colectores mayores, de tal manera que se han podido definir
tres grandes cuencas hidrográficas en el área: de los ríos Mantaro. Apurímac y Pampas.
Todas estas cuencas discurren hac¡a la gran hoya hidrográfica del río Amazonas. Dentro de

la prov¡ncia de Huanta dentro de la clasificación de orden de drenaje UH-6. La cuenca que

presenta mayor área es la cuenca hidrográf¡ca de Sivia con 52o/o del territorio de Huanta. Le

sigue cuenca Upamayo que representa 22.93o/o del terr¡torio de la provincia.
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Plan de prevención y reducción de riesgos y desastres de la
Provincia de Huanta al 2025

1.8.

1.8.1.

Aspectos Ambientales

Clima

La zona en estudio presenta variadas condiciones climáticas como resultado de las notables
diferencias de altitudes que existen, asÍ como de Ia posición geográfica que ocupa. Por la
variación de altitudes se pueden tener un clima cálido y árido, en las partes más bajas del
valle del río Mantaro, o frío y húmedo en las zonas más altas, como por ejemplo en el C'
Razuhuillca.

El clima es uno de los factores condicionantes de la variabilidad de la fauna y vegetación, así
como también en el uso de tierras. Según la distr¡bución cl¡mática de Koppen (en lGN, '1989)

el área comprende tres tipos de climas.

En las zonas de las estribaciones de la Cordillera Oriental, el clima es semitropical de alta

humedad, generada por el efecto de la evapotranspiración de su densa vegetación.

En la llanura el clima es tropical muy húmedo, con altas temperaturas que supera los 25'C,
variac¡ón térmica no muy definida para el periodo ¡nvernal y, constantes precipitaciones

anuales, mayores de 1 000 mm (López Avilés, Cerrón Zeballos, Cario Ronquillo, & Morales

Reyna, 1996).

Clima Tem plad o-M oderado-L luvioso (Cw)

Esla zona climática se exliende al Noroeste y Noreste de Huanta, s¡endo representativo las

localidades de Amacachayoc (en la margen izquierda del rio Choimacota) y Huanta, que se

caracterizan por tener un invierno seco, templado en el día y frígido en la noche; con una

temperatura promedio que varía entre los 12y 14'C. Las lluvias del mes más lluvioso superan

en 10 veces a la cantidad caída durante el mes más seco). Una excepción local la constituye

el valle del río lvlantaro, en cuyas riberas el clima se toma más bien seco y relat¡vamente árido.
(López Avilés, Cerrón Zeballos, Cario Ronquillo, & Morales Reyna, 1996)

Este tipo de clima tiene importancia en la agricultura, para aquellos lugares donde sus altitudes

varían entre los 1 ,800 y los 3,200 m.

. Cima Frío (Dwb)

Se presenta pr¡ncipalmente en el sector Oriental, y en menor grado sobre el lado Occidental

del cuadrángulo, siguiendo las ram¡ficaciones orográficas. Entre sus localidades más

representativa se tiene a Uchuraccay. Tircos y Putis. Este clima se caracleriza por ser seco

en invierno; con una temperatura media superior a 10'C por lo menos durante 4 meses. Este

tipo de clima depende casi exclusivamente de la altitud del terreno, por lo que sus límites
generalmenle corresponden a curvas topográficas. (López Av¡lés, Cerrón Zeballos, Carjo
Ronquillo, & Morales Reyna, 1996)

Clima de Tundra Seca de Alta Montana (Eth)

Este clima se encuentra en las partes altas de la Cordillera Oriental, principalmente Este de
Huanta y en el s ash cancha. Se carccteriza por ser un clima frío, donde la

o es superior a 0'C
N
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En Huanta este clima está únicamente presente en los alrededores del C. Razuhu¡llca, donde
el clima es frío, con temperaturas med¡as inferiores a 0"C.

Clima de Sabana (Aw)

Este cl¡ma se caracteriza por ser periódicamente húmedo y seco en invierno. Abarca los
flancos de los valles Apurimac, Ene, Mantaro, ocupando las zonas más bajas del área. La
temperatura media que tiene este cl¡ma varía aproximadamente entre 13.10C. y 25oC.

Esta es la zona climática donde se encuentran los bosques naturales los cuales revisten
importanc¡a económica, asi como también cultivos de plantas frutales típicas de la reg¡ón
tropical.

1.8.2. Temperatura
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La temperatura está en función inversa a la altura, de manera que a mayor altura la
temperatura es menor. Según esto, se tendrán temperaturas muy bajas, menores de 0'C, a
Io largo de las partes altas de la Cordillera Oriental (C' Apacheta, C' Razuhuillca,
Mashuacancha, entre otros); mientras que, en las zonas más bajas, se reg¡strarán
temperaturas superiores a los 25"C.

Del análisis geoespacial de rangos de temperaturas en la provincia de Huanta se tiene que el
64.79o/o del territorio de la provincia en temperaturas de 8" a 12" centígrados, presentando

contrario a esto lemperaturas bajas promedio anuales de 4"C a 8"C en solo 0.28olo del territorio
de la provincia. A nivel de distritos se encuentra tamb¡én que los d¡stritos de Llochegua,
Pucacolpa y Sivia, son los distritos más cálidos de la provincia de Huanta con rango de

temperatura que llegan anualmente entre los 20'C y 24 'C y el distrito más frio es Luricocha
con rangos medios anuales 12'C a 16"C.
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Plan de prevención y reducción de r¡esgos y desastres de la
Prov¡nc¡a de Huanta al 2025

1.8.3. Precipitaciones

Las precipitaciones por lo general se presentan en forma de lluvias sobre gran parte del área;
m¡entras que, en las zonas más elevadas, las precipitaciones son sólidas: nieve y granizo.
Esporádicas precipitaciones pluviales se registran de octubre a diciembre, intens¡f¡cándose de
enero a Marzo (verano), y en forma irregular en los meses de abril a octubre.

A nivel de todo el territorio de la provincia el rango de precipitaciones esta entre 800 mm a
1000 mm en un 40.460/0 del terr¡torio, las precipitaciones de 1000 mm a'1200 mm están
34.47o/o. el resto de rangos son ¡nfer¡ores en clase al 10% del territorio.

A nivel D¡slr¡tal los distritos de Huanta. Huamangu¡lla, lguain, Luricocha ocupan el 51.2o/o de
la precipitación del terr¡tor¡o de la provincia de Huanta con rangos de 800 mm a 1200 mm
anuales.

1.8.4. Humedad Relativa

1 a humedad relativa es menor en las partes más altas, siendo las mayores las registradas en
las regiones más bajas. Los valores máximos de g0 a80o/oh'r alcanzan en los meses de lluvia
de enero a Marzo (verano), y disminuyen en el resto del año. Av. valores que oscilan entre 30
y 70Yo hr.

1.8.5. Vegetac¡ón

La vegetación es ubérrima en la mayor parte de los valles de alt¡tud bajas, mientras que en
las zonas más altas sólo crece una vegetación rula y bEa.

En los valles y zonas más o menos bajas, se desarrolla notablemente especies arbóreas del
tipo molle y sauce, así como también de huarangos y cactáceos. Así mismo, se asienta sobre
ella una agricultura de bajo riego, consistente de trigo, cebada, maí2, papa, quinua, habas,
tomate, tuna, así como árboles frutales como lúcuma, naranja, entre otros.

De otro lado, las zonas altas desarrollan una vegetac¡ón pobre, de especies resistentes al frío
y la altura, resaltando el ichu y la queñoa.

En la selva alta y baja predomina una vegetac¡ón densa del tipo forestal como: cedro,
caoba, torn¡llo, mohena, etc., plantas frutícolas como naranja, castaña, mandarina y plantas
medic¡nales de diversos usos como la ayahuasca, bejunco (produce efectos narcóticos).
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Plan de prevención y reducción de riesgos y desastres de la
Provincia de Huanta al 2025

1.8.6. Geomorfología

El desarrollo morfológico del área es el resultado de numerosos procesos degradacionales y
agradacionales ocurridos sucesivamente a lo largo del tiempo, bajo condiciones estructurales
(fallas y pliegues), tectón¡cas y cl¡máticas particulares. La degradación es el proceso pr¡ncipal

reinante en el área dado que ex¡sten grandes desniveles de altitud en la mayor parte del
te rreno.

Entre los procesos modeladores del área se encuentran la erosión fluvial, la remoción en masa
(huaycos, desfizamientos y derrumbes), y también la erosión glaciar; este último no continúa
en la actualidad, debido a la desaparic¡ón de los glaciares.

A cont¡nuac¡ón, se detallan algunos aspectos de las unidades geomorfológicas defin¡das en
el área, asÍ como tamb¡én los principales procesos de geod¡námica externa que sobre ella se
producen.

La mayor parte de su territorio ladera de montaña baja fuertemente emp¡nada con 25.27o/o de
su territorio y cimas de montaña ondulada moderadamente emp¡nada con 13.62% de su
territor¡o, más detalle de la proporción de la geomorfología por área de tenitorio se detalla en
la imagen siguiente

Gráfico 9: Distribución porcentual por tipo superficie geomorfológica

Fuente elaborac¡ón üop¡a en
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Plan de prevención y reducción de riesgos y desastres de la
Provincia de Huanta al 2025

Cordillera Or¡ental

El macizo de la Cordillera Occ¡dental aparece dividido de manera natural por un profundo valle
labrado por el río l\,4antaro, de tal manera que se la ha descr¡to como dos bloques separados,
denominados: Cordillera de Razuhuillca, Cordillera de Yanaorco.

. Cordillera de Razuhuillca

Es uno de los rasgos morfológ¡cos más conspicuos en el área, tanto por su gran desarrollo
geográfico como por su altitud.

Conforma un alargado promontor¡o de dirección NNO-SSE, que se ubica en la parte Or¡ental.
El terreno es característicamente abrupto, con elevadas cadenas de cerros y picos de altas
pendientes que alcanzan las altitudes más grandes del cuadrángulo, de 4,200 a 4,954 m para
la cumbre del C" Razuhuillca. Este hecho ha provocado que se constituya en el divortium
aquarium entre las cuencas hidrográficas de los ríos lvlantaro y Apurímac.

Los procesos geomorfológicos que han afectado notablemente al terreno son la erosión
glaciar y la fluvío glaciar, que han dado lugar a un típico modelado glaciar, de valles en U, de
circos glaciares y de característ¡cos depósitos morrénicos.

La unidad se distingue, además, por estar conformada de rocas predominante mente
paleozoicas.

Cordillera de Yanaorco

Esta geoforma se ubica al Noreste, distribuida a lo largo de la margen izquierda del río
Mantaro. Este segmento se ext¡ende de Sur a Norte comprendiendo las localidades de C"
Toronjana, C'Huancas, C" Matalla Orjo, C'Totora, C'Yanaorco y Salvia.

Representa una agreste cadena de cerros y p¡cos con altitudes prominentes, que sobrepasan
los 4,000 m hasta alcanzar los 4,591 m en el C'Yanaorco. El macizo se encuentra disectado
por valles glaciares y quebradas que fluyen hacia el río Mantaro.

La erosión glaciar ha dejado marcadas huellas sobre gran parte de esta unidad, aunque
también lo ha hecho en menor grado la erosión fluvial.

Estr¡bac¡ones Or¡entales de la Cord¡llera Occidental

Esta unidad se ubica en el sector Suroeste del cuadrángulo, y se distingue por su morfologia
relativamente moderada, de cerros bajos y relativamente planos, como en el sector de poma

cancha; con altitudes que varían entre los 3.600 y 4,100 m. Una excepción lo constituyen los
sectores que han sido disectados por los ríos Urubamba, Huarancayoc y t\,4antaro, donde se
convierten en laderas bastante empinadas.

Los procesos geomorfológicos que degradan el área son generados por la erosión fluvial de
los diversos cursos de agua existentes, como por ejemplo el río Urubamba. Son también parte
de estos procesos los deslizamientos y derrumbes
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Plan de prevención y reducción de riesgos y desastres de fa
Provincia de Huanta al 2025

Laderas

se ha empleado esta denominac¡ón para referirse a los terrenos que const¡tuyen las
pendientes de los valles o de la cordillera. El or¡gen de estas laderas es debido tanto a la
erosión de los ríos, como a escarpas de fallas. La variedad de laderas en el área, permite
diferenciarlas en cinco tipos: ¡ntracord¡lleranas, de Marcas-chincho, de cobriza, de calvario
y orientales.

. Ladera lntracord illeranas

Las laderas intracordilleranas se ubican entre las cordilleras Or¡ental y Occidental, del sector
de Pachaspucro hasta Mayocc; comprendiendo específicamente las zonas de talud o
conjuntos de ellos.

se caracteriza por que las pendientes de los cerros o conjuntos de ellos que conforma son
relativamente moderadas. sus altitudes varían de 2,400 a 3,600 m. Entre sus localidades de
exposición más representativas se tiene a Paucarbambilla, Churcampa y Buenavista.

. Ladera Marcas - Chincho

Esta unidad se encuentra desarrollada en el seclor sureste del cuadrángulo, entre las
localidades de Marcas y Chincho. Presenta una topografía abrupta.

Está caracterizada por const¡tuir morfológicamente una conspicua sucesión de contrnuas
cuestas buzantes en térm¡nos generales hacia el suroeste. Dado que el terreno corresponde
a la parte posterior una cuesla, presenta altas pend¡entes, que le confieren una topografía
relativamente abrupta. Sus altitudes varían entre los 2,600 y los 3.400 m. Esta ladera está
disectada casi exclusivamente por pequeñas quebradas que la surcan transversalmente, con
la excepción del río Urubamba. la cual tiene su origen más al Suroeste.

Su origen está íntimamente relacionado a una deformación tectón¡ca.

Laderas de Calvario

Las Laderas de calvario se encuentran conspicuamente expuestas a lo largo del sector
central sur del área, conformando una angosta franja ubicada al Este de Huanta y que se
prolonga hac¡a el cuadrángulo de Ayacucho.

Representa una gran escarpa de falla que enlaza las partes bajas de la depresión de Huanta
con las altas cumbres de la Cordillera de Razuhuillca. Se caracter¡za por conformar terrenos
abruptos, de pendientes altas, con desniveles de hasta 1,800 m, que están conspicuamente
surcadas por quebradas sus paralelas de manera lransversal.

o Laderas de Cobriza

Las Laderas de cobriza se encuentran ubicadas en el sector central Norte de Huanta, entre
las localidades de Huatuscalla y el Norte de Cobriza.

Entre los rasgos más ¡mportantes que permiten diferenciarla de las demás se encuentra la
presencia de un terreno muy abrupto y escarpado, que llega a formar taludes o conjuntos de
ellos de alta a muy alta pendiente, que han generado en ell
m.
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Plan de prevención y reducción de riesgos y desastres de la
Prov¡ncia de Huanta al 2025

Esta geoforma ha sido producida por la incisión del río Mantaro y la Qda. Huaribamb¡lla a la
Cordillera Oriental.

Laderas Orientales

o Depresiones

Entre la agreste y conspicua geografía de la Cord¡llera de Razuhuillca se presentan terrenos
suaves con pendientes muy bajas, denominadas depresiones que rompen el carácter abrupto
característico de las zonas cordilleranas. Aparecen en forma de fajas elongadas, de dirección
NO-SE. Representan grandes cuencas intramontañosás.

En el área se han definido dos grandes depres¡ones: la de Huanta yTambo: ambas con rasgos
propios diferentes. Otra depresión definida, pero de menor magn¡tud, se observa en el área
de Huayllay.

Estas depresiones conforman genéticamente fosas tectónicas formadas en rocas
paleozoicas, producto de grandes y profundas fallas regionales.

. Depresión de Huanta

Esta geoforma se encuentra en el sector Centro Sur del cuadrángulo, comprendiendo las
localidades de Macachacra, Huanta, Luricocha. Mavocc. La Merced \ Churcampa.

Esta unidad geomorfológica es una gran cuenca caracterizada por conformar una morfología
muy suave, similar al de un pedimento, sobre la cual se pueden advertir algunas no muy
pronunciadas colinas. La depresión de Huanta tiene un ancho promedio de 7 km, y una
long¡tud de más de 30 km. Tiene altitudes que varían entre los 2,200 y los 2,700 m. Representa
el nivel de base relat¡vo de los cursos hrdrográflcos de la Cordillera de Razuhuillca. La
depresión va a constituirse en la parte más baja entre las Cordilleras Oriental y Occidental.

Esta depresión se encuentra surcado por los ríos lvlantaro, Cachimayo, Huarpa y sus
tributarios. El relieve es casi plano.

La depresión ha sufrido un relleno paulatino, de materiales sedimentarios y volcánicos,
espec¡almente durante el Neógeno y el Cuaternar¡o.

Valles

Estas geoform nde las incisiones desarrolladas por los ríos Mantaro, Huarpa
Cachimavo.
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Esta geoforma se presenta en el sector más Nororiental del cuadrángulo, caracterizándose
por presentar una topografía abrupta, de conspicuos cerros de filudas crestas, lomadas altas
y escarpadas, cortadas por profundas quebradas. Ha generado desniveles de más de 2,000
m. Un rasgo característico adicional de esta un¡dad es la espesa cobertura boscosa que
presenta. En algunos lugares de estas laderas, el alta pendiente que posee sumado a la
naturaleza arcillosa de la roca ha facilitado la presencia de numerosos deslizamientos.

Esta unidad eslá disectada por el río Choimacota, y las quebradas Yanomayo y
Challhuamayo. Entre los procesos más dominantes que se desarrollan sobre ella se tienen a
los degradativos a través de la erosión fluvial y la remoción en masa.



Plan de prevención y reducción de riesgos y desastres de la
Prov¡ncia de Huanta al 2025

or¡ental, s¡guiendo sus cursos en muchos casos los patrones geológicos del área (estructura,
fitología, estrat¡grafía, etc.).

Ha sido posible definir dos t¡pos de valles en la zona, de acuerdo a su morfología y génesis:
glac¡ares y fluv¡ales.

Valles Fluviales

Los valles Fluviales constituyen uno de los rasgos más saltantes de la morfología de la región,
dado que son profundas incisiones en terrenos moderados a altamente agrestes, que han
provocado la presencia de altitudes tan bajas como 1.450 m en el río Choimacota y 1.8S0 m
en el rÍo l/antaro. La forma de los valles está en función del sector del cuadrángulo donde se
hayan generado; así se puede establecer que en general éstos son angostos y profundos,
con laderas de alta pendiente, y donde los fondos de valle no se han desarrollado
adecuadamente, como consecuencia de un estadio juvenil general de los ríos.

El caso del valle del rÍo l\4antaro es el más claro ejemplo de este tipo de valles, dado que en
gran parte de su extensión se encuentra encañonado, con desniveles superiores a los 1 ,000
m. El conspicuo encañonam¡ento puede ser muy b¡en observado entre Huatuscalla y el Norte
de Cobriza (ver Foto N' 2).

Una excepción de tales valles lo constituye el del no Huarpa-Cach¡mayo. Cuya forma suave y
abierta está influenciada por la propia naturaleza de la depresión de Huanta sobre la cual se
encuentra.

Valles Glaciares

Los valles Glaciares se encuentran restr¡ngidos a las zonas más altas del área, generalmente
por encima de los 3,900 msnm; distingu iéndolas en las cordilleras de Razuhuillca y yanaorco.
Se caracterizan por conformar incisiones de laderas rectas, con una típica sección transversal
en u, y que generalmente presentan hacia su cabecera circos glaciares. Adicionalmente,
muchos de estos valles presentan lagunas glaciares, represadas por diques naturales, y
conspicuas morrenas laterales y frontales.

Lomadas

Las Lomadas se exponen en el sector centro sur, conformando una angosta franja ubicada
a lo largo de la margen izquierda del río Huarpa-Cachimayo.

Se caracteriza porque constituye una topografía moderada, de suaves colinas, pequeñas
lomadas y suaves cuestas buzantes hacia el Suroeste. Constituye el paso transic¡onal entre
el relieve sub horizontal que forma la depresión de Huanta y las laderas intracordilleranas.
Presenta altitudes que varían entre los 2,300 y los 2.700 m. presentan regular desarrollo de
suelo debido a la poca consolidac¡ón y a la naturaleza arcillosa de las rocas que las
conforman. Estas geoformas se hallan d¡sectadas por quebradas de corto recorrido.

o Cono Volcánico

Esta unidad se sitúa en el c olinoyoc, al Sur de Huanta. entre los límites de Huanta y
Ayacucho. Se p nformar un cono volcánico, relativamente simétr¡co, con
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Plan de prevención y reducción de riesgos y desastres de la
Provincia de Huanta al 2025

laderas de pendientes moderadamente altas, que se levanta unos 600 m sobre el llano de la
depresión de Huanta. Se lo encuentra parcialmente soterrado por depósitos piroclásticos.

. Colinas lntracord illeranas

Se encuentran en la parte central del área de estudio (aproximadamente 260A del área total)
y comprende un gran alineamiento de cerros de altitud moderada de dirección preponderante
SE-NO, cortada por profundos vafles.

Esta unidad forma un nexo entre el relieve cordillerano, la meseta y los niveles intermedios
como son los flancos, caracterizándose por presentar un relieve moderado de terrenos de
evolución multicíclica de ríos rejuvenec¡dos, que ha dado lugar a que los procesos de
profundización de valles por erosión fluv¡al sean los preponderantes
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Plan de prevención y reducción de r¡esgos y desastres de la
Prov¡nc¡a de Huanta al 2025

1.8.7. Procesos Geodinámicas Externos

En el área de estudio se han podido observar fenómenos de geodinámica externa que se
producen en diversos lugares; s¡endo los procesos más importantes y de cuidado los
deslizamientos por lluvias, por los efectos que pueda causar sobre centros urbanos. Así
mismo se presentan derrumbes, agrietamientos y erosión en cárcavas, pero en escala menor.

Deslizamientos

Los desl¡zam¡entos constituyen los procesos degradat¡vos más importantes del cuadrángulo,
que se presentan en gran escala en el sector Oriental, entre Tambo y put¡s, generalmente en
rocas de naluraleza pelítica del Grupo Tarma y la Formación Tambo.

Estos fenómenos pueden llegar a alcanzar dimensiones mayores de un k¡lómetro, mov¡lizando
decenas de metros cúbicos de material rocoso. Los deslizamientos están formados en
aquellos lugares que presentan laderas de altas pendientes, ligados a terrenos arcillosos, y
que en muchos de los casos t¡enen una marcada influencia estructural. Todos estos factores
tienen como aliado a las precipitaciones pluviales, que saturan el terreno y las hacen más
plásticas, y a la gravedad.

l\,1uy buenos ejemplos de deslizamientos los tenemos a lo largo de la carretera de Tambo a
Uchuccaccay, quebrada Challhuamayo; en la mina Cobriza, en Marcas, entre los más
destacados

Los Derrumbes son especialmente importantes a Io largo de tramos de carretera que cortan
a secuencias rocosas bien fracturadas o risibles, como las del Grupo Tarma, y las formaciones
Huanta, Molinoyoc. Caja y Rumihuasi. Estos procesos parecen incrementarse notablemente
en los períodos de lluvias.
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Plan de prevenc¡ón y reducción de riesgos y desastres de la
Provincia de Huanta al 2025

Paleozoico

Los terrenos paleozo¡cos se exponen ampliamente en el sector oriental del cuadrángulo,
representando más del 60 % de su superficie. Conforma una gruesa franja de orientación NO-
SE que se prolongan a los cuadrángulos adyacentes. En el lado Occidental tan sólo se
encuentra la secuenc¡a del Paleozoico más superior.

La secuencia del Paleozoico infer¡or está representado por las pel¡tas. sam¡tas Y vulcanitas
del Grupo Excélsior. Por su parte, el Paleozoico superior está contornado por las secuencias
de los grupos Ambo. Tarma. Copacabana y Mitu.

Grupo Excelsior

Me LAUGHLIN, D.H. (1924) denomina como Serie Excélsior a una secuencia compuesta de
lutitas negras intercaladas con areniscas pizarrosas muy deformadas que se exponen en la
mina Excélsior, Cerro de Pasco. Posteriormente, GUlZADO, J. y LANDA, C. (1964) elevan la

secuencia a la categoría de grupo.

En Huanta, la unidad aflora en el extremo Noreste, conformando una gran franja de más de
14 Km de ancho de dirección andina (NO - SE), conformante de la Cordillera Oriental, prolonga
por el SE hasta los cuadrángulos de Ayna y San Miguel (MAROCCO, R. - inédito); mientras
que por el NO continúa hacia los cuadrángulos de San José de Secce, Pampas (OUIZADO,
J. y LANDA, C., 1964) y Andamarca (GUEVARA, C. -inéd¡to).

Morfoestructuralmente la secuencia aparece formando una morfología re¡ativamente
moderada, con largas y grandes lomadas subparalelas que están controladas por la estructura
pizarrosa y/o la estratificación. Dada la naturaleza predominantemente política de la unidad,
la secuencia se presenta con gruesas coberturas de suelo.

Es tamb¡én comú estas servar numerosos deslizamientos tanto antiguos comoS
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I .8.8. Geología

Huanta está constituido por una gruesa secuencia sed¡mentario-volcánica, de más de 10,000
m de grosor, que se halla distribuida formando largas y ampl¡as franjas de dirección NO-SE
en el lado Oriental y NNO-SSE en lado Occidental.

Crono estratigráficamente, las secuencias han sido ubicadas de acuerdo a su contenido fósil,
relaciones estratigráficas, dataciones isotópicas y estructuras en tres grandes era temas: el

Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico.

En cada una de estas grandes secuencias, a su vez, se han agrupado diversas unidades
litoestratigráflcas con características propias y peculiares, que las hacen distinguibles unas de
otras.

De este modo, la columna litoestratigráfica del cuadrángulo de Huanta t¡ene un rango de edad
específ¡ca que varía desde el Siluriano hasta el Holoceno actual.

Con respecto a la distribución espacial el 21.44Yo lutitas negras calizas areniscas calcáreas,
18.13o/o a lutitas areniscas conglomerados tobas, más detalle de los porcentajes en funciona
al tenitorio se encuentra en el mapa de geología de la prov¡ncia de Huanta.

l:

cEC.N"1291
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Provincia de Huanta al 2025

La secuencia está caracterizada por presentar gruesos estratos limoarcilíticos, gris oscuros,
que se intercalan con areniscas cuarzosas blanquecinas y vulcanitas andesíticas gris

verdosas.

Según MEGARD, F. (1979), entre los ríos Choimacota y Ancón, en el extremo NE, la
secuenc¡a está conformada, de aba.lo hacia arriba, por lo siguiente:

. Limoarcilitas ampelíticas a menudo piritosas, algunas veces con estratiflcac¡ón marcada por
intercalaciones de láminas de mudstoneso y areniscas. Asimismo, existen intercalaciones de
esquistos con guijarros cuarzosos y aren¡scas conglomerád¡casi.

. Limoarcilitas verdosas

. Cuarcitas blancas en capas regulares de 1 a 5 cm de grosor que forman conjuntos que
pueden alcanzar los 500 m y más (cabeceras del río Choimacota).

. Lavas andesíticas sin cuarzo.

Adicionalmente, a lo largo del río Choimacota, reporta una capa calcárea de'1 m de grosor

asociado a l¡moarcilitas verdes y metapelitas.

De otro lado, en los afloramientos expuestos al Este de Jano. ya en el cuadrángulo se Sivia,

la secuencia eslá caracterizada por la presencia, en su parte inferior, de metapelitas. del tipo
limoarcilitas p¡zarrosas, de color gris oscuras a gris azuladas, muy compactas; que se
intercalan con esquistos que muestran crecimientos de m¡nerales caracterÍst¡cos como sericita
o clorita. los primera exhiben un brillo sedoso marcado 1 os esquistos son tanto de color gris

oscuros como blanco verdosos o verdosos 1 as l¡moarcilitas p¡zarrosas son las que se
encuentran en mayor proporción.

Hacia la parte superior existe una sucesión de lintoarulitas pizarrosas en estratos mayores de
1 m de grosor, intercaladas con metavolcánicos gris verdosos, de composic¡ón andesít¡ca, los
que se encuentran por lo general parcialmente clor¡tizadas. La textura de la roca es
principalmente afanítica, con pequeños fenos de plagioclasas. La proporción de vulcanitas
puede llegar a superar a la de las pelitas. Sobre todo, hacia la parte superior.

En este sector se han encontrado también unas calizas limolíticas (mudstones), de estructura
laminar, color gris oscuras, muy compactas y en capas delgadas. Además, a lo largo del río
Choimacota reporta una capa calcárea de'1 m asociados a limoarcilitas verdes y metapelitas
(op. cit). No se observa la base de la unidad, por lo que su grosor es estimado en unos m.

El Grupo Excéls¡or es cubierto por el Grupo Ambo en d¡scordanc¡a angular.

Grupo Ambo

Esta denominación fue dada por NEWELL N., CHRONIC J. y ROBERTS T (1949) para

referirse a una secuencia sam¡topelít¡ca continental que se expone en los alrededores de
Ambo, Departamento de Huánuco.

En el Cuadrángulo de Huanta la unidad se expone únicamente en el sector Nororiental.
conformando una faja de entre 1 y 3.5 km de ancho, la cual se extiende a San José de Secce
como de Ayna. Morfoestructuralmente genera entre sus principales afloram¡entos los del Gt
chpajasa y C' Paijopata oijo, a ambas márgenes del rio Choimacota; y en el sector
Nororiental, de la un huilca y Jejacocha. Morfoestructuralmente. la secuencia se
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Plan de prevención y reducción de r¡esgos y desastres de la
Provincia de Huanta al 2025

presenta formando relieves ciertamente abruptos, que han generado largas y afiladas
lomadas, de altas pendientes.

Según MEGARD, F. (1979), el Grupo Ambo está compuesto por dos grandes se cuencas: una
inferior clástica y mayoritariamente sefoítica, y otra super¡or volcánica.

La secuencia ¡nferior está compuesta por una gruesa sucesión de conglomera dos
polimícticos principalmente con menores proporciones de areniscas y limoarcilitas
carbonosas. Estos conjuntos forman sucesiones rítmicas estrato y grano decreciente, con
dimensiones del orden cent¡metr¡to como métr¡co. Las proporciones de cada una de las rocas
está de acuerdo al orden anotado.

Los conglomerados contienen rodados de vulcanitas, metamorfitas, cuarcitas, cuatzo y
relegadamente de rocas intrusivas. Son heterogéneos tanto en su forma como en las
dimensiones de sus elementos componentes. La forma más frecuente de los componentes es
subangulosa. Los rodados pueden alcanzar tamaños que varían de menos de 1 era hasta
más de 10 cm. El mater¡al sefítico está rellenado por sabulitas subarcósicas y limolitas. La
morfología de los componentes estaría indicando la cercanía de su área fuente de material
clástico.

Por su parte, las areniscas son generalmente subarcósicas, en la que se destaca la presencia
de feldespatos y micas (ser¡c¡ta); la textura puede ser fina, med¡a o gruesa; y de color grisáceo.
Aparecen en capas sublenticulares a lenticulares, con estructura mac¡za, eslrat¡ficación
sesgada o con paleocanales.

Las limoarc¡litas son laminadas, de color gris oscuro, apareciendo en reduc¡das proporciones.

Existen restos de flora fósil en ambos tipos de rocas; sin embargo, están mal conservadas.

De otro lado, la secuencia superior presenta una sucesión de lavas volcánicas, de naturaleza
andesítica y dacítica, de color violáceo; en ciertos casos la roca puede var¡ar su color a
verdoso, a causa de la alteración postgenética sufrida. Las lavas aparecen en capas gruesas,
generalmente mayores de 50 cm.

El Grupo Ambo sobre yace en discordancia angular sobre el Grupo Excélsior. mientras que
infra yace concordantemente al Grupo Ta¡ma.

; Grupo Tarma

Con esla denominación DUMBAR, G. y NEWELL, N. (1946) se refieren a una secuencia de
lutitas gris oscuras intercaladas con calizas gris claras que se exponen 2.5 km al Oeste de
Tarma, en el Departamento de Junín.

En el área, la unidad aflora extensamente en el sector Or¡ental formando preponderantemente
una gruesa faja de entre 24 a27 km. de ancho, de clara dirección andina que conforma parle
del ant¡cl¡norio de Comas - Tambo. Los sectores de exposición principal son San Pedro de
Coris, lr¡lashuacancha, San José de Secce, el tramo Asno - Jano, entre otros.

La secuencia se caracter¡za por haber formado terrenos poco abruptos, de cerros y lomadas
suaves, cubiertas por abundante suelo. Un rasgo muy saltante de la secuenc¡a es la presencia
de numerosos desliza ntos en aquellos lugares donde la pendiente de sus laderas es
bastante fuerte.
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Plan de prevención y reducción de riesgos y desastres de la

Prov¡nc¡a de Huanta al 2025

A diferencia de los afloramientos del Perú Central, la secuencia del Grupo Tarma es más
pelítica, conformándose en general una gruesa sucesión de limoarcilitas intercaladas con
calizas y areniscas.

Así mismo, ex¡sten aren¡scas cuarzosas calcáreas, de grano medio a fino, blanquecinas. en
estratos gruesos, menores de 30 cm; los que deb¡do a su dureza y grado de cohesión
aparecen como resistentes farallones. Estas samitas se intercalan con calizas calcáreas
gr¡ses.

Esta sucesión es característica en el sector Sur Oriental, sobre todo en los alrededores de
Sacsahuilca (al Oeste de Uchuraccay) y en el Cerro Cebollayoc (al Norte de Tambo). En esta
última localidad las samitas se han desarrollado conspicuamente apareciendo como
resistentes farallones.

MEGARD, F. (1979) describe una secuenc¡a del Grupo Tarma en el sector Nororiental de la
provincia en el valle del río Choimacota anotando las siguientes características de arriba hacia
abajo.

Una gruesa secuencia pelít¡ca con escasas intercalaciones samíticas y calcáreas, donde se
destacan:

. Una monótona suces¡ón de limoarcilitas laminadas, gris oscuras, en estratos de 20 a 50
m.

. lntercalac¡ones de limoarc¡litas y areniscas, de grano fino, con estrat¡ficación sesgada y
huellas de slumping.

. Areniscas cuarzosas blanquecinas, en capas Je 20 a 100 cm, con estrat¡ficación sesgada
y ondulitas.

. Calizas y areniscas calcáreas con intercalaciones sam¡to pelíticas, a veces tobáceas y de
color verde.

. Las intercalaciones calcáreas de esta secuencia sobrepasan muy raramente la decena
de metros.

Estas calizas son frecuentemente espáticas, de color negro con pátinas gris claras. Forman
capas de una decena de metros asociados a ¡ntercalac¡ones areniscosas o nódulos a¡slados
en una malriz aren¡scosa.
En el área de Jano, en el sector suroriental, se presenta una secuencia de unos 10 m,

compuestas por calizas espáticas en estratos mayores de 60 cm, de color gris oscuro a

naranjas y muy compactos, alguno de ellos, con diseminación de pirita, y areniscas calcáreas
de grano medio, de color naranja a rojo brunáceo.
En el área de Jano, en el sector sur oriental, se presenta un grueso y conspicuo estrato de
unos 10 m de grosor que está conformado por calizas espáticas,
en capas mayores de 60 cm, de color gris oscuro a rojo brunáceo, muy compactos, algunas
de ellas con diseminac¡ones de pirita; que se intercalan con areniscas cuarzosas
y areniscas calcáreas, algunas samitas presentan laminac¡ón ondulante y estrat¡ficación
flaser; las areniscas cuarzosas más superiores poseen hematita. Tanto como d¡seminaciones
como en bandas Arraigadamente, existen limol¡tas macizas o laminadas,
gr¡s oscuras.
Este estrato correspondería a la parte media del Grupo Tarma.
La un¡dad s re yace concordantemente al Grupo Ambo en el sector Nororiental; mientras
que infra y tam n co¡eordancia al Grupo Copacabanae
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Plan de prevención y reducción de riesgos y desastres de la

Prov¡ncia de Huanta al 2025

Grupo Copacabana

CABRERA LA ROSA, A. y PETERSEN G. (1936) estudian una secuencia calcáreo-pelítica
expuesta en el estrecho de Tiquina en la Península de Copacabana, en

el Lago Titicaca a la cual denominan Formación Copacabana. Más adelante, DU[/|BAR, G. y

NEWELL, N. (1946) la elevan a la categoría de grupo. F¡nalmente, en 1953, NEWELL, N.,

CHRONIC, J., y ROBERTS, T., definen cuatro zonas de fusulínidos en la unidad: zona de

Silvaseptopora, zona de tr¡t¡c¡tes opimus, zona de Pseudoschager¡na uddeni y zona de

Parafusulina.

En el área, la unidad está presente a modo de exposiciones aisladas sobre el sector occidental

de la Cordillera Oriental, siguiendo una dirección andina. Estructuralmente, forma sinclinales
preferenlemente.

La secuencia está compuesta por una sucesión de cal¡zas gris azuladas, fosilíferas, con

algunas intercalaciones de limoarcilitas gris oscuras y gris verdosas. Las cal¡zas son de textura

micrítica principalmente, aunque también se encuentran calizas espát¡cas. Así m¡smo,

también se encuentran calizas bioclásticas y calizas ooliticas.

Las rocas aparecen en estratos gruesos tanto bien estratificadas como con estructura maciza;

en algunos casos, pueden ser nodulares. Estas calizas aparecen generalmente formando

conjuntos de entre 10 a más de 170 m. En algunos casos las cal¡zas pueden ser dolomíticas

o aren¡scosas.

Se debe anotar finalmente, que en varios niveles de estas cal¡zas se encuentra numerosa

fauna fósil de fusulínidos, braquiópodos, gasterópodos, briozoarios y pequeñas colonias de

corales. En muchos de los casos, los fós¡les se encuentran silicificados y bien conservados.

Por su parte, las limoarcilitas aparecen en capas laminadas con grosores de alrededor de 40

cm en promedio.

Hacia el tope de la secuencia presentan bandas de concreciones ferruginosas.

Ocasionalmente, pueden contener fauna fósil.

La proporción de cal¡zas es mucho mayor que de limoarcilitas.

Adicionalmente en la parte baja de la secuencia existen areniscas calcáreas que ve intercalan

con calizas.

Se le estima un grosor alrededor de 300 m en el C" Razuhuillca.

El Grupo Copacabana yace concordantemente sobre el Grupo Tarma e infra yace en

discordancia angular al Grupo fvlituo.

En el área, el rupo itu ora pr¡ncipalmente a lo largo de la Cord¡llera Oriental conformando

afloramie,n aisl mejor exposición es sin lugar a dudas, la del sector d tc'
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i Grupo Mitu

Me LAUGHLIN, H. (1924) denomina Formación Mitu a una gruesa secuencia clást¡ca

conformada pr¡ncipalmente por areniscas rojizas y grises que se exponen en los alrededores

de Mitu en el departamento de Cerro de Pasco, atribuyéndole una edad Carbonífero.

Posteriormente, NEWELL, N. et al (1953) la eleva a la categoría de grupo \ la enmarcan dentro

del Permiano superior.



{.ñ-.

Razuhu¡llca. Así mismo, en el lado Noroccidental destacan los afloramientos de pachaspucro
(en el valle del río Mantaro. Paucarbambilla y Chonta.

Por lo general, sobre el bloque de Razuhuillca la unidad aparece conformando el núcleo del
sincl¡nal de Razuhuillca y de angostos monoclinales; m¡entras que sobre el bloque de
Paucarbambilla conforma el núcleo de la estructura.

En el bloque de Razuhuillca la unidad está caracterizada por mostrar dos secuencias
relativamente claras: una inferior principalmente sed¡mentaria, clástica, rojiza; y de olro lado,
una secuencia superior compuesta por rocas volcánicas

Esta definición, sin embargo, puede no ser clara en aquellos sectores donde existe una
interdigitación de facies sedimentarias y volcánicas.

Mesozoico

i Grupo Pucara

Me LAUGHLIN. D H (1924) empleó el nombre de Calizas Pucam para referirse a unas calizas
básicas que se exponen en el sector del túnel Pucara. en el distrito de Goyllarisquizga.
departamento de Pasco.

En el área de estudio, la unidad se expone únicamente en el lado Noroeste conformando una
angosta franja de dirección NNO-SSE, constituyendo parte del bloque de Paucarbambilla.
Buenas exposiciones se presentan en Pachaspucro, en el valle del río Mantara; en el sinclinal
de Carhuancho (al Norte de Paucarbambilla), y en la quebrada de Ojoropata.

Morfoestructuralmente, la secuencia se presenta formando relieves altos y abruptos, con
gruesas y largas crestas rocosas que le dan al terreno una forma característica. Vale
mencionar además que se han observado sobre estas rocas algunos procesos kársticos, del
tipo dolina que afectan a áreas locales, lal como los exhib¡dos en la ladera Noreste del Cerro
Ojoropata, al sur de Chonta.

El Grupo Pucará está conformado pr¡ncipalmente por una sucesión de calizas, la cual está
intercalada con menores proporciones de margas, dolomías, anhidritas, areniscas,
ljmoarcilitas y eméritas verdosas.

Las calizas son de textura micrít¡ca generalmente de color gr¡s oscuras, muy compactas, en
estratos subtabulares que tienen grosores promedios de 30 cm aproximadamente. Algunas
de las calizas presentan vetillas de calc¡ta.

En el área de Chonta y de la Quebrada Ojoropata, las calizas inferiores contienen nódulos de
chert de fo

EVALU

SS rrreg ul
V&sesferoidales, sub elipso¡dales, con tamanos u en

o
R.J N"

FI ¡

pá9. 60
Economista

cEC.N'12S1
o"c

E

,:'i 6¡i2)

Coirie
ivon c0

Plan de prevenc¡ón y reducción de riesgos y desastres de la
Provinc¡a de Huanta al 2025

En el área de estudio, el Mesozoico está representado por una delgada secuencia que aflora
de manera muy reducida en el sector Occidental y Suroriental, conformando angostas franjas
de d¡rección N-S y NO-SE, y con características propias bien definidas.

La secuencia mesozoica occidental la conforman el Grupo Pucará, el Grupo Goyllarisquizga,
la Formación Chúlec y las formaciones Par¡atambo y Jumasha.

Por otro fado, la secuencia mesozoica oriental está conformada por las capas rojas de la
Formación Tambo, cuya edad Cretáceo superior se extiende también hasta el Paleógeno
inferior.
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superar los 5 cm de largo. Así mismo, es también común encontrar nódulos calcáreos
blanquecinos, de dimensiones similares.

En el sector de Pachaspucro, ex¡sten capas de yeso en estratos que varían desde 15 cm

hasta más de 1 m de grosor que se intercalan con calizas y aren¡scas arcósicas.

Sin embargo, en la curva del Mantaro existe un afloramiento de yeso, con más de 3 m de
grosor, que se prolonga hasta los alrededores de Palermo. Las limoarcilitas están distribuidas
en diferentes niveles de la columna, pero en proporciones muy subord¡nadas.

En cuanto a las samitas, se debe anotar que ellas se presentan tanto en la parte inferior como
superior, conformando una sucesión de areniscas arcósicas rojizas intercaladas con algunas
limol¡tas de similar naturaleza y color.

Es importante enfatizar que la secuencia inferior de la unidad está caracterizada por una

¡ntercalación de aren¡scas arcósicas rojo violáceas, de grano medio a f¡no,

macizas en estratos mayores de 30 cm, que se intercalan con calizas micríticas gris oscuras,

con nódulos de chert, las que se incrementan hacia arriba. En la Quebrada Ojoropata esta

secuencia tiene unos 15 m de grosor, mientras que en Pachaspucro, mide 2 m.

El grosor estimado de la secuencia puede andar de alrededor de 1 00 a 150 m.

La unidad supra yace concordantemente al Grupo Mitu emfrayace en la misma relación al

Grupo Goyllarisquizga y en discordancia angular al Miembro Tingrayoc de la formación

Huanta.

i GrupoGoyllarisquizga.

Me LAUGHLIN, D. H. (1924) describió una secuencia silicoclastica blanquecina expuesta en

los alrededores de Goyllarisquizga, en el departamento de Pasco, a las cuales denom¡nó

Areniscas Goyllarisquizga-Jatounhuasi. Posteriormente, JENKS, W. (1951) se reflere a la

misma secuencia con el nombre de Formación Goyllarisquizga. a la secuencia generalmente

clást¡ca de las altiplanicies; mientras que Grupo Goyllarisquizga a la secuencia de grosor

mayor, que puede dividirse en cuatro unldades: Chimu. Santa. Carhuaz y Farrat- Sin embargo.

SANCHEZ. A. (1995) mantiene también la denominación de Grupo Goyllarisquizga para la

secuencia expuesta sobre la Cordillera Oriental Es en este sentido que en este informe se
prefiere seguir esta designac¡ón por encontrarla más acorde con las normas estratigráficas

actuales.

La unidad se expone muy reducidamente en el sector Centro oeste, al Este de Pachaspucro.

en la margen izquierda del valle del río fvlantaro; donde conforma parte del núcleo de una

estructura sinclinal.

La secuencia se caracteriza por estar constituida de areniscas subarcósicas, gris

blanquecinas, intercaladas con areniscas calcáreas. Por lo general aparecen en estratos

mayores de 40 cm de grosor, de formas subtabulares, de colores beige claras a gris verdosas.

Su estructura es comúnmente maciza, aunque también se han observado laminaciones

¡nternas tanto planas como ondulantes y ondulitas en algunas de las samitas. Las areniscas

son mayormente de grano medio, aunque tamb¡én se pueden tener de grano fino. Conforme

se va hacia el tope las areniscas presentan cemento calcáreo
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La parte super¡or lo constituye una ¡ntercalación de areniscas finas a limolíticas be¡ges y
verdosas, en capas de 10 cm en promed¡o, con algunas areniscas calcáreas en estratos
gruesos.

Su grosor ha sido medido en unos 10 m, aproximadamente.

El Grupo Goyllarisquizga supra yace concordantemente al Grupo Pucará e infra yace en la
misma relación a la Formación Chúlec.

Formación Chúlec

ln¡c¡almente, Me LAUGLIN, D. H. (1924) al referirse a la secuencia inferior de las calizas
Machay aflorante en los alrededores de Chúlec, en el departamento de Junín, emplea la
denominac¡ón de Miembro Chúlec. Luego, BENAVIDES. V. (f 959) la eleva a la categoría de
formación.

En el arca de estudio, la unidad aflora únicamente en el sector Centro-occidental, en el C
Pucapampa, en Uriapampa, margen izquierda del valle del rio Mantaro, conformando parte
del núcleo de un s¡nclinal de d¡rección SV > - SSE

Morfológicamente, la unidad genera una morfología abrupta, con conspicuos y gruesos
farallones, que en algunos casos forman hog back.

La secuencia está conformada pr¡nc¡palmente por calizas grises, con algunas intercalaciones
de limolitas rojizas y margas lam¡nadas de color blanquecinas.

Las calizas son de textura micrítica; apareciendo en capas de 35 cm en promedio y de formas
subtabulares. En ciertos casos presenta numerosas geodas que están rellenadas con calcita
bipiramidal.

Las limolitas rojizas se presentan en estratos generalmente menores de 20 cm de grosor;
restringiéndose su presencia a la parte media - alta.

El grosor estimado de la unidad es de unos 150 m.

La Formación Chulee sub yace concordantemente al Grupo Goyllarisquizga, m¡entras que
infra yace en la misma relac¡ón a las formaciones Pariatambo - Jumasha.

Formaciones Pariatambo - Jumasha

Sobre la unidad anterior aparece una monótona sucesión de capas rojas y evapor¡tas, muy
semejantes a las observadas en las formaciones Chulee v Pariatambo (Me LAUGHLIN, D. H.,
1924) en el área de Huancayo por Ii/EGARD, F. (f 968).

Estas capas son consideradas por Este último autor como pertenecientes a un evento
cronoestratigráfico que comprendió dichas unidades. Dado que ambas secuencias presentan
bastante similitud en sentido vertical, y debido a la carencia de datos cronológicos de las
rocas, se prefiere mantener agrupándolas en una sola unidad.

La unidad aflora exclusivamente en la zona Centro-occldental, en el sector de Uriapampa, en
la margen izquierda del valle del río Mantaro. En este sector se presenta formando una
morfología moderadamente abrupta, formando gruesos farallones que resaltan entre las
geoformas suaves q ue también se asocian , y dando lugar a cuestas de alto ángulo o ¡ncluso
a hogs back
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La secuencia está compuesta de limoarcilitas y limolitas rojizas, que se intercalan con gruesos
estratos de yeso y subordinadas capas de areniscas arcósicas de grano fino.

Las pelitas se caracterizan por la inmadurez de su material componente, apareciendo en
estratos de entre 2 a 5 m de grosor y de estructura general característicamente laminar.

Por su parte, el yeso es de color blanco a gris, y se presenta en capas que pueden alcanzat
hasta 5 m de grosor. La estructura de estas rocas es maciza, aunque a n¡vel de conjunto
pueden aparecer estrujados, adelgazándose o engrosándose, y plegándose.

Dado que no se observa el techo de la unidad, se le estima tan sólo un grosor de unos '100 m
como máximo. La unidad, descansa concordantemente sobre la Formación Chulee.

Cenozoico

La formación de la cuenca intramontañosas de Ayacucho a part¡r del Eo-Míoceno a lo largo
de un sistema de fallas entrelazadas que s¡guen el Sinclinonum de Rieran, determinó la

depositación de material sedimentario, volcano-sedimeniano y volcán¡co a lo largo de ella. A
su vez. la repet¡da reactivación de la cuenca motivó las discontin uidades entre algunas de sus
secuencias.

De la base al tope se han diferenciado a las Formaciones Huanta. Molmoyocc, Ayacucho.
Caja y Rumihuasi.

,- Formación Huanta

Nombre asignado por MEGARD, F. y PAREDES, J. (1972) para referirse a una secuencia
volcano-sed¡mentaria que se expone al Oeste de Huanta. Aflora extensamente a lo largo de
una gruesa franja ubicada en el sector Occidental, extendiéndose en dirección NNO-SSE.
Representa el mayor relleno de esta parte de la cuenca.

La unidad ha sido dividida en tres miembros, denominados lvlayocc, Tingrayoc y Tancas.

2 Formación Molinoyoc

MEGARD, F. y PAREDES, J. (1972) denominan como Volcánico Molinoyoc a unas ¡avas
oscuras que const¡tuyen parte de un cono volcánico principal cuyo punto más alto se
denomina Señal Molinoyoc, ubicada al Oeste de Pacaycasa. Posteriormente, Morcheo et al
(1995) la eleva a la categoría de formación.

En el área la secuencia se expone al Sur de Huanta, en Allcohuilca, C. Alao Orjo y al Oeste
del rio Cach¡.

Su rasgo más conspicuo es la estructura en cono que forma el afloramiento principal, al que
se aúna también Ia tonalidad oscura de sus rocas más externas.

La secuencia está constitu¡da por una allernancia de flu.jos lávicos, brechas y menores
cantidades de tobas que se han sucedido para formar estratovolcanes. Las lavas están
característicamente presentes en varios niveles de la secuencia, destacando notablemente el

último evento que const¡tuye las paredes del aparato volcánico.

Las lavas están caracterizadas por su naturaleza traquiandesít¡ca, de textura principalmente
afan ítica, aunque también existen porfirítica, con pequeños fenos de plag¡oclasas y biotita. En
algunos casos, I VAS are n con textura de flujo, tal y como se observa al Sur la
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Cangari, en la margen derecha del valle del río Cachi. Generalmente, son de color gris oscuro
que aparecen en capas mayores de 60 cm.

Por su parte, las brechas están expuestas hacia sus partes más inferiores, destacándose por
su conten¡do de bloques angulosos de vulcanitas afaníticas y porfiríticos, con dimensiones
que pueden superar los 1.5 m de longitud. Estas brechas son destacabas sobre todo al Sur
de la Hda. Cangari.

Adicionalmente, se presentan lavas de naturaleza dacilica a riodacíticas, de textura porfirítica.
fina, de color blanquecino. Entre sus fenos pueden destacar las plagioclasas y las biot¡tas.
Estas rocas son apreciables tanto hacia la cima del volcán, como en el sector Sur de la Hda.
Cangari.

Por otra parte, sus flujos más le.janos parecen comprender también productos
volcanoclasticos. de tipo lap¡ll¡tas y tobas, exhibiendo la secuencia un característ¡co color
verde oscuro. Ejemplos de estos afloramientos los tenemos en los Cerros Carbohuayjo y
Machahuay. al Oeste y NO del volcán.

; Formación Ayacucho

Este nombre fue dado por MEGARD, F. y PAREDES, J. (1972) para refer¡rse a una secuenc¡a
p¡roclástica que aflora de Huanta. La unidad se extiende ampliamente por el Sur en el
Cuadrángulo de Ayacucho, donde llega a tener su mejor desarrollo. En el área sus
afloramientos están circunscritos al sector Meridional, en los alrededores de Macachacra.

La unidad se presenta morfológicamente formando terrenos suaves, de lomadas y colinas
debido a la estructura sub horizontal de sus capas y mostrando un característico color
blanquecino.

Desde el punto de vista estraigrafíado, la unidad expuesta en el área corresponde al Miembro
Pacaycasa de I\/EGARD, F. et al (op. cit).

La secuencia está conformada en su base por gruesas tobas blanquecinas, las cuales se
¡ntercalan en su parte más superior con seditas y sam¡tas en estratos lent¡culares.

La secuenc¡a está conformada en su base por tobas macizas en gruesos estratos masones
Je I m. de color blanquecino y de naturaleza nolitica a riodacíticas. Contiene l¡toclastos de
vulcanitas (andesitas) y Je pómez. Generalmente están poco soldadas, en vista Je lo cual se
presentan con aspecto terroso.

Las tobas pueden variar lateralmente a tobas lapillíticas o lapillitas, destacando siempre los
fragmentos angulosos de pómez. En su parte superior, la secuencia contiene lobas, tufos y
diatomitas de colores blanquecino y blanco amarillento que se caracterizan por presentarse
en capas generalmente menores de 30 cm. Los tufos y las diatomitas se presentan con
estructura laminar, mientras que las tobas aparecen con estructura maciza.

En la parte inferior de esta suces¡ón se presentan conglomerados polimícticos de t¡po
granzonalít¡co y cascajalit¡co, intercaladas con areniscas de grano grueso y medio. Se
presentan en capas lenticulares con estratificación sesgada. En ciertos casos, es pos¡ble

observar una superficie de erosión en la base de estos mater¡ales.

Hacia el lÍmite Orient e la secuencia, se observa la presencia de brechas sedimentarias de
aspecto caótico,
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de longitud. Estas brechas se van mezclando lateralmente hacia el Oeste con el mater¡al
volcánico formando estratos sedimentar¡os con matr¡z tobácea.

A la secuencia se le est¡ma un grosor de 400 m.

La Formación Ayacucho sobre yace discordantemente al Grupo Mitu, a la Formación
Molinoyoc y al Miembro lvlayocc de la Formac¡ón Huanta.

- Rocas lntrus¡vas.

En el área de estudio afloran diversos cuerpos intrusivos plutónicos y sub volcánicos que se
hallan distribuidos acorde a su afinidad genética, con un rango de edad que varía desde el
Paleozoico superior hasta el Mioceno.

En base a sus característ¡cas petrográficas, estructurales y edad de emplazamiento se han
distinguido tres grandes grupos de inlrusiones: sub volcánico Paleozoico, Batolito Permo-
Triásico y sub volcánicos Neógenos (lMapa de Ubicación de Rocas lntrusivas.
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2.1. Análisis inst¡tucional de Riesgo de Desastres

A nivel ¡nstitucional, acorde a lo ¡ndicado en el marco normativo local, la Municipalidad
Provincial de Huanta cuenta con la oficina de Gestión del Riesgo de Desastres como órgano
en Línea. Por otro lado, la mencionada oficina tiene de acuerdo al RoF vigente, sus funciones
debidamente delimitadas en el marco de la Ley del SINAGERD.

De acuerdo al análisis realizado. La Mun¡c¡palidad Provincial de Huanta cuenta con avances
referente a la organización lnstitucional e implementación de los tres componentes de la GRD
y de los siete procesos de la GRD que ind¡ca la Ley del SINAGERD.

2.2. Situación de la Gestión del Riesgo de Desastres en la Municipalidad provincial
de Huanta

2.2.1. En la Gestión Prospectiva.

Se desanolla un conjunto de acciones que se planifican y realizan con el fin de evitar y preven¡r
riesgos futuros que, podría or¡ginarse con el desarrollo de nuevas inversiones y proyectos en
el territorio, en razón de ello, se ha implementado los siguientes instrumentos de gestión.

¡ Constitución del Grupo de Trabajo de Gest¡ón de Riesgo de Desastres de la
Municipalidad Provincial de Huanta - Resolución de Alcaldía N. 103 -2021 -MpH/A.

o Conformación del Equipo Técnico encargado de formular el plan de prevención y
Reducción del Riesgo de Desastres - PPRRD 2021- -Resolución de Alcaldía N. 198-
2019 -MPH/A.

¡ Constitución de la Plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de
Huanta - Resolución de Alcaldía N" 015 -2021 -MPH/A.

o Conformación de las Brigadas de Defensa Civil de la Municipalidad provincial de
Huanta - Resolución de Alcaldía N" 146 -2018 -MPH/A.

Por otro lado, el RoF lnstitucional que evidencia en su organigrama la creación de la oficina
de Gestión de Riesgo de Desastres.

El Plan de Desarrollo Local concertado de la Provrncia de Huanta al2o2i, mediante el cual,
dentro de la Dimensión de Desarrollo de Recursos Naturales y Medio Ambiente, se enuncia
el objetivo N" 01 referido a "Las autoridades y la población adoptan buenas prácl¡cas de
gestión ambiental para la protección del medio ambiente y recursos naturales', y tiene como
producto la: Activa participación de la población en la prevención y atención de contingencias
por desastres naturales.

2.2.2. En la gestión Correctiva.

Se realizan acciones que se planifican y desarrollan con el objeto de correg¡r o m¡tigar el r¡esgo
ex¡stente. En
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2. CAPITULO II. DIAGNÓSNCO DE LA GESNÓN DE RIESGO DE DESASTRES

A continuación, se menciona las actividades e intervenc¡ones realizadas en el marco de los
componentes de la gestión de Riesgo de desastres.
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sistemas de protección en la ribera de los rÍos a f¡n de reducir el r¡esgo de Desastres, entre
otras intervenciones que se describen en el siguiente cuadro:

Cuadro 17: Proyectos/Productos desarrollados por la Mun¡cipalidad Provincial de
Huanta

2509138

N,4EJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEt SERVIÓIO DE PROTECC
VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA
DEL DISTRITO DE CANAYRE. PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAI\¡ENTO DE
AYACUCHO

IÓN EN RIBERAS DE RiÓ

2509495

N,4EJORAI\,4IENTO Y AI\,,IPLIACIÓN DEL SERVICIO OE PNOTECCIÓN E¡.I NIEERÁS-E Rió
VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA
DEL OISTRITO DE LLOCHEGUA. PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO

2438520

CREACIÓN Y MEJoRAI\,4IENTo DE LoS SERVICIoS DE PRó-E..IéI'] coNTRA

2431396
CREACIÓN DE PROTEccIÓN CoNTRA INUNDACIoÑES, PREVEÑ¿¡éN
NATURALES EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN DEL DISTRITO DE CANAYRE -
PROVINCIA DE HUANTA . DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

DE DESASÍRES

2434640
RECUPERACIÓN DEL ECOSISTEMA EN LAS MICROCUENCAS CON ENFOOUE DE
SISTEI\¡AS AGROFORESTALES DE LAS PROVINCIAS DE LA ¡,4AR Y HUANTA DEL
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

2462268

CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROIE.CIóI'] EI.¡ EL
DERECHO DEL RiO AYAHUANCO DE LAS LOCALIDADES DE AYAHUANCO, CHOCCLLO Y
PAROBAI\,IBA DEL DISTRITO DE AYAHUANCO . PROVINCIA DE HUANTA -
DEPARfAI\¡ENTO DE AYACUCHO

IV1ARGEN IZQUIERDO Y

2445848

CREACION DE SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUN
CAMPOSCUCHO POR OCURRENC¡AS DE LLUVIAS, DEL CENTRO POBLADO DE
TUTU[,4BARU DEL DISTRITO DE SIVIA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO

DACIONES DEL RiO

2406308
coNSTRUCCtON DE DRENAJE DE AGUA pLUVtALES; EN Ellre¡ ÁnrFÚ,leiór.r laan
DEL SISTEI/A DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD MAYAPO,
DISTRITO DE LLOCHEGUA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAI\,4ENTO AYACUCHO

GINAL

2442694 CREACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO EN LA CUENCA DEL RiO CHOLA
VALDIVIA DISTRITO DE SIVIA - PROVINCIA DE HUANTA - REGIÓN AYACUCHO

2451891 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) ZONA DE CHANCARAY,
DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO

2406153 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE; EN EL(LA) ESTADIO EN LA LOCALIDAD
CANGARI, DISTRITO DE IGUAIN, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAI\¡ENTO AYACUCHO

2425470
REPARACIÓN DE CAI\,4INOS DE HERRADURA| EN EL(LÁ) TRA[,4O LLA[/
VIZCATAN EN LA LOCALIDAD LLAI\,4ANNIYUQ, DISTRITO DE AYAHUANCO. PROVINCIA
HUANTA, DEPARTAÑ,{ENTO AYACUCHO

ANNIYUQ -

2440395

N DE CARRETERAS DE ACCESO, CUNETAS Y ALCANTARILLA; EN EL(LA)
CAMINO VECINAL UNION MANTARO, PARHUA, VILLA PROGRESO, CINTIARO,
CAUDALOSO Y SAN JUAN ¡,iIEJORADA DEL DISTRITO DE CANAYRE, PROV|NCtA
HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO

REPARACIÓ

2451567
N DE TERRENO; EN EL(LA) Y APERTURA DEL

DESLIZAI\,4IENTO DEL CAM¡NO VECINAL EN EL TRAI.4O RIO PAHUARINC
O DE IGUAIN, PROVINCIA HUANTA, DEPARTA

RENOVACI N DE BADENES: ADQUISIC¡

CA, ANEXO DE
DE UCHOIS NTO AY
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INUNDACIONES AMBAS MÁRGENES DE LOS RíOS SIVIA I\,4AYO Y QUICHCAPATA, EN LA
LOCALIDAD DE SIVIA DEL DISTRITO DE SIVIA - PROVINCIA DE HUANTA.
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
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2522834
REPARACION DE I\,IURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) PISTAS Y VEREDAS EN LA
LOCALIDAD VIRACOCHAN, DISTRITO DE AYAHUANCO, PROVINCIA HUANTA,
DEPARTAI\,4ENTO AYACUCHO

2440405 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA; PUENTE CANAYRE DISTRITO DE CANAYRE,
PROVINCIA HUANTA, DEPARTAI\4ENTO AYACUCHO

Códioo ún¡co
de invers¡ón

FUENTE: Consulta am¡gable - MEF

2.2.3. En la Gest¡ón Reactiva.

Se realizan acciones destinadas a enfrentar los desastres ya sea por pellgro inminente o por
la materialización del riesgo desarrollándose en el marco de los procesos de Preparación,
Respuesta y Rehabilitación.

En ese sentido, la Provincia de Huanta cuenta con:

Plataforma de Defensa civil Distrital, que cuenta con lineamientos acordes al lnst¡tuto Nacional
de Defensa Civil-lNDECl.

2.2.4. Roles y Funciones lnstitucionales

Cuadro 18: Funciones a nivel Jerárquico Municipalidad Provincial de Huanta

ED.J

I Lo no Yivonco
E(onomista

cEC.N"12S1

EV LUAO
POR
R.J

ORGANOS
CONSULTIVOS Y

DE COORDINACIóN

Plataforma Prov¡ncial
de Defensa Civ¡l

Es un espac¡o permanente de
part¡c¡pación, coordinac¡ón y
convergencia de esfuezos e

integración de propuestas, que

constituyen en elementos de apoyo
para los procesos de preparación,

respuesta y rehabilitación.

Prospect¡vo

óncelos oe
ASESORAMIENTO

Oficina de
Planeamiento y

Presupuesto

Responsable de plan¡f¡car, normar,
promoc¡onar, ejecutar y controlar el
funcionamiento de los sistemas
administrat¡vos

Prospect¡vo

óRGANos DE
APOYO

/) /'1

Encargado de desanollar actividades
orientadas a proteger a la población,
con una adecuada preparación,
respuesta y rehab¡litación ante el
riesgo de desastres

Prospectivo y

correctivo

NIVEL
JERÁRAUICO

UNIDAD ORGANICA COMPONENTE
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Nombre de la inversión

A continuac¡ón, se realiza un análtsis transversal de la Gestión de Riesgo de Desastres de
acuerdo a sus componentes considerando los roles y funciones de las diferentes unidades
orgánicas establec¡das en el Organigrama de la Municipalidad Provincial de Huanta.

FUNCIONES

Oficina de Gestión de!
Riesgo de Desastres

CIP
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il\J

Unidad de
Abastec¡m¡ento y

Control Patrimonial

Se encarga de lka programación,

adquisición, almacenam¡ento y
distr¡bución de bienes y serv¡c¡os,
asegurando la rac¡onalidad, eflciencia
y eficac¡a del uso de recursos
públ¡cos.

Prospectivo y
Correct¡vo

Gerencia de
lnfraestructura y

Desarrollo Territor¡al

Responsable de organizar, ejecutar y
controlar las act¡vidades relac¡onadas
con proyectos y obras de
infraestructura de desanollo territorial,
catastro, licencias de construcción, asi
como la supervisión y l¡quidación de
obras.

Reactivo

División de Formulación
y Evaluación de

lnversiones

Encargado de programar, dirigir y
ejecutar la fase de Formulación y
Evaluación del Ciclo de inversión.

Prospectivo

óRGANos EN

LiNEA

División de
planeamiento y catastro

Encargado y responsable de planificar,
organizar, dirigir, coord¡nar, superv¡sar
y evaluar acciones de gest¡ón urbana
y aspectos de gestión ambienlal,
procesos de habilitaciones urbanas,
uso de suelo, catastro urbano y rural,
seguridad fisica, control de
ediflcaciones, afectación y negoctación
para adquis¡c¡ón de bienes muebles
declarados de necesidad,
autorizaciones, certif¡cac¡ones,
licencias, concesiones en el ámbito de
su competencia.

Prospectivo y
Correctivo

FUNCIONES

F uente : Docuñe ntos I nst¡tuc¡onales V¡gentes MDSJB

2.2.4.1 . lnstrumentos de Gestión lnstitucional y Estratégico

Dentro de los instrumentos de carácter instituc¡onal que posee el enfoque de gestión de riesgo
de desastres, se detallan:

- Plan de Desarrollo Concertado Provincial al 202'l
- Plan Operativo lnstitucional POI - 2021
- Plan Estratégico lnst¡tuc¡onal PEI 2021-2024
- Reglamento de Organización y Funciones (POl) 2019

2.2.4.2. T¡ansversalización de la Gestión del Riesgo de Desastres en la Municipalidad
Provincial de Huanta

De acuerdo a lo No 29664, Ley del SINAGERD, que ¡ndica que es un sistema
funcional,

EVAL
tu rgico, descentralizado, transversal y ct at ,se

P no Vivonco

.J

t)

Economista
cEc.N"12S1

POR
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0
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NIVEL
JERÁRQUICO

UNIDAD ORGANICA COMPONENÍE

la
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evidencia que la f\¡unicipalidad Provincial de Huanta, transversal¡za la GRD en Ia entidad, lo
cual se detalla en el siguiente cuadro:

El Plan de Desarrollo Local Concertado de la Provinc¡a de Huanta al 2O21, mediante el cual,
dentro de la Dimensión de Desarrollo de Recursos Naturales y Medio Ambiente, se enuncia
el Objetivo N'01 referido a "Las autoridades y la población adoptan buenas práct¡cas de
gestión ambiental para la protección del medio ambiente y recursos naturales" y t¡ene como
producto la: Activa part¡c¡pac¡ón de la población en la prevención y atención de contingencias
por desastres naturales.

Cuadro 19: Transversalización de la Gestión del Riesgo de Desastres en la provincia
de Huanta

2.2.4.3. Cumplimiento de los Objetivos estratégicos del PLANAGERD de ta
Municipalidad Provincial de Huanta según monitoreo del ENAGERD 2017.

Se observa que a nivel Provincial se ha desarrollado: el objetivo estratégico uno: Desarrollar
el conoc¡miento del riesgo (OEl ) con un 29% de cumpl¡miento, el ob.ietivo estratégico dos:
Evitar y reducir las cond¡c¡ones de r¡esgo de los medios de vida de la población (OE2) en 2oA,

objetivo estratégico tres (OE3) Desarrollar Capacidad de Respuesta ante Emergenc¡as y
Desastres, en un 97o. Objet¡co Estratégico cuatro (OE4): fortalecer la capacidad para la
recuperación física, económica y social en 11Yo. El Objetivo Estralégico c¡nco (OES)
Fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de la gestión del riesgo de
desastres, con un '16% y el objetivo estratégico seis: fortalecer la part¡c¡pación de la población
y sociedad organizada para el desarrollo de una cultura de prevención (OE6) con 0% de
cumplimiento

El ponderado g lpa el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos a n¡vel Provincial es
de 1 1%, como ue siguiente cuadro

,¿S

e e

PO
J

o7- no Yivonco
Econo¡lista

cEc.N.129lHu ou&rks Miguel pá9.7'l

PDLC 2016-
2021

Of¡cina de
Gest¡ón del
Riesgo de
Desastres

O.E.'1. Las autor¡dades y

la población adoptan
buenas prácticas de

qestión ambiental para la
protección del medio
ambiente y recursos

naturales.

Activa participación de la
población en Ia prevención y

atenc¡ón de contingenc¡as por

desastres naturales

Prevención

PLAN
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

2021

Oficina de
Gestión del
Riesgo de

Desastres

OEI; PROTECCIÓN DE

LA POBLACIÓN Y SUS
MEDIOS DE VIDA

FRENTE A PELIGROS
DE ORIGEN ANTURAL

Y ANTRÓPICO

lmplementación adecuada de
med¡das de protección frente a

peligros/Poblac¡ón con prácticas

seguras para la
res¡liencia/Capacidad lnstalada
para la preparación y respuesta

frente a emergenc¡as y desastres

Prevención

UNIOAO
ORGÁNICA

OBJETIVOS PROCESO

n

cl 21l5624
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DOCUMENTOS CONTENIDO
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Próvincia de Huanta al 2025

2.2.5. lnstrumentos de Gestión Territorial

A la fecha la Municipalidad Provincial de Huanta no cuenta con instrumentos de gestión
terr¡torial actual¡zados y aprobados como el Plan de Acondicionam¡ento territorial y plan de
ordenam¡ento territorial.

2.2.6. Capacidad Operaliva lnstitucional de la Gestión del Riesgo de Desastres

a) Análisis de Recursos Humanos

Se realizó una evaluación de los recursos humanos vinculados a la Gestión de Riesgos de
desastres y las capacidades con las que cuentan para la GRD de acuerdo a la recopilación y
sistemat¡zación de los datos que fueron proporc¡onados por la Oficina de Gerencia de Defensa
Civil de la lvlunic¡palidad Provincial de Huanta.
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Plan de prevención y reducción de riesgos y desastres de la Provincia

de Huanta al 2025

2.3. Anál¡s¡s de Riesgo de Desastres

2.3.1. ldentificación de pel¡gros del Ambito

Las estadísticas Histórica de ocurrencias e impactos de Peligros originados por fenómenos
naturales son fuente ¡mportante para la zonificac¡ón, categorización de daños, evaluación
de evolución y tendencias de la capacidad de residencia de una determinada población en
una determinada área geográfica ante d¡stintos fenómenos naturales y por ende una
herramienta para la toma de decisiones en gest¡ón perspect¡va y correct¡va.

En el presenle acápite se analizan el registro histórico de reportes de Emergencias y

desaslres tomados del SIMPAD periodo 2003 al 2018.

La variable evaluada corresponde la provincia de Huanta y a sus distritos teniendo como
fenomenología los grupos de emergencia por geodinám¡ca externa, geod¡nám,ca ¡nterna,

fenómenos meteorológicos pr¡ncipalmente por ser estad ísticamente representativos para el

horizonte temporal y evaluación.

En contexto a esta categorización de la fenomenología se evalúa grupos de daños como
los generan impacto vida y la salud (personas), viviendas y locales públicos, transportes,
infraestructura agrícola, terrenos agrícolas, pérdidas y afectaciones en la ganadería y los
pr¡nc¡pales cultivos de la prov¡nc¡a de Huanta.

2.3.2. ldentificación de Zonas Críticas

En este punto analizaremos los daños generados por eventos fenomenológicos que se
presentaron en la Provincia de Huanta durante los años 2003 al 21 de dic¡embre del 2020
y que fueron registrados en el aplicativo SINPAD de lnstituto Nacional de Defensa Civil.

Para un mejor análisis se ha tomado en consideración la recurrencia histórica y su impacto
en más de una década, así como, los eventos fenomenológicos y su impacto han sido
seleccionados de acuerdo a su tipo.

€vALUADO ESGOS
POR i:llos i{a
F.J

6624 Eccltc,liiia
cEc.N"12gl

,gnl GoL i7 ro Yivonco

pá9.78

,\

CIP,



,ñ.j

Plan de prevención y reducción de riesgos y desastres de la Provincia' de Huanta al 2025

a) Daños ocas¡onados a la vida y salud de los habitantes de los d¡stritos de la
provincia de Huanta.

MAPA 9 : Personas afectadas por los diferentes fenómenos con participac¡ón
porcentual de cada distrito (% del total)

\

xo yironco

t
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Fuenle: SIMPAD 2AA3-201 I
Elaboración : Equ¡po lécn¡co

En el mapa expuesto, se muestra que del total de damniflcados de la provincia e\32.78%
de ellos son del distrito de Sivia, seguido por el d¡strito de Huanta con 17.670/0 y Lur¡cocha
con 13.87ok, el distrito que menos damniflcados tiene es Chaca debido a que en este distrito
no se registraron fenomenos intensos que pudieran afectarlos. S debe mencionar que posr
sus caracter¡sticas fis¡cas y climatologicas del teritor¡o de Chaca se considera de alto riesgo
por lo que Ia no correlacioncon als estadisticas de eventos puede deberse a uan falta de
capc¡tac¡on en al poblacion y funcioanrios que ingresan reportes enlas f¡chas EDAN.
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Mayor porcentaje de afectados
deb¡do a la presenc¡a constante
fenómenos meteorológicos y
ep¡dem¡as lluv¡as intensas, vientos
fuertes, desbordes de rfos, huaycos
y enfermedades tropicales.
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Plan de prevención y reducción de riesgos y desastres de la prov¡ncia
de Huanta al 2025

Gráfico'10: Personas afectadas por los diferentes fenómenos en la provincia de
Huanta.
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En el 201 1 en el distr¡to de Sivia se produjo la mayor presencia de epidemjas en toda su
histor¡a afectando en total a 13,668 personas entre niños y adultos, mientras que en el 2017
en este mismo distrito hubo friaje que afecto a un total de 1023 persona.

Las heladas son el fenómeno nalural que afecta mayormente a los habitantes de la
provinc¡a de Huanta y es el distrito de Huanta quien lo padece casi anualmente, llegando a
afecla( a 2500 personas ea el2007 y a 600 personas en el 2011.
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Plan de prevenc¡ón y reducc¡ón de riesgos y desastres de la Provinc¡a' de Huanta al 2025

En el 2015 el distrito de Ayahuanco presento una mayor ola de fria.ie afectando en total a

2661 personas entre niños, adultos y anc¡anos.

Según las" lnvestigaciones para reducir la mortalidad por neumon¡a en países en
desarrollo", la Universidad de Oxford de lnglaterra revisa el tema y nos da la respuesta. La
razón no es la baja temperatura, s¡no la pobreza y la desnutrición. Por lo que las políticas
de resiliencia frente a desastres y desarrollo sostenible deben estar orientados a seguridad
alimentaria de la provincia de Huanta y todos sus d¡sf¡tos.

MAPA l0: Personas damnificadas por los diferentes fenómenos con participación
porcentual de cada distrito (% del total)
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I

¡

Fuente: SIMPAD 2003-201 I
Elaborac ¡ó n : Eq u ¡ po técn ¡co

Gráfico 11 . Personas damnificadas por los diferentes fenómenos

Fuente: SIMPAD 2003-201 8
Elaboración: Equip
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Plan de prevención y reducción de rissgos y desastres de la Prov¡ncia' de Huanta al 2025

En el graf¡co 11 nos muestra que ¡os damnrficados principalmente son por las
precipitaciones pluviales, que en el 2011 en el distrito de Huanta llego a su pico más alto
dejando un total de 887 personas damn¡f¡cadas, s¡n embargo, este distr¡to no fue el único

en padecer este fenómeno, ese mismo año el distrito de Llochegua reporto un total de 500

damnificados.

Gráfico 12: V¡ctimas heridas y mortales de los diferentes fenómenos en la Provincia
de Huanta.

Fuente: Sl MPAD 2AA3-201 I
El a boració ñ : Equ¡po lécni co

La mayoria de damnificados por prec¡p¡taciones pluviales no son directamente por

inundaciones si no se debe a los deslizamientos que ocasionan estos en toda su fisiografía
por tener un mater¡al susceptible a las intensidades y duraciones máx¡mas de precipitación

que se presentan en toda la provincia. Por tanto, es ¡mportante realizar gestión prospectiva

del riesgo para prevenc¡ón y reducción de riesgos a desl¡zamientos originados por altas

precipitaciones pluviales.

b) Daños ocasionados a viviendas y locales Públicos en los distritos de la provincia
de Huanta.

Los daños sobre viviendas y locales públicos por fenómenos recurrentes afectan e
interrumpen los sistemas económicos políticos y sociales de una determinada área
geográfica erosionando constantemente los logros de desarrollo de las poblaciones.

Es por esto ¡mportante tener una caracterización del territorio de la provincia de Huanta

ante este tipo de daños paÍa Íeallzar una adecuada gestión prospectiva de estrategias y

activ¡dades que ayuden a mejorar la resiliencia de población en el ámbito de toda la

provincia de Huanta
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En el año 2017 el distrito de
Ayahuanco reporto I víct¡mas
de deslizamientos de rocas y
lodo de las cuales 3 personas
fallecieron y 6 resultaron
heridos, en camb¡o en el distrito
de Huanta en el 2013 se reportó
4 fallec¡dos 2 heridos a causa
de este mismo fenómeno.
En el 2018 el d¡strito de Huanta
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Plan de prevención y reducción de r¡esgos y desastres de la Prov¡ncia' de Huanta al 2025

Gráfico 13 : Daños ocasionados a viviendas y locales Públicos en los distritos de la
provincia de Huanta.
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Fuente: SIMPAD 2003 2018

Ela borac ¡ó n : E qu¡po téc n¡ co.

Del grafico 13, se puede determinar que la infraestructura de las viviendas de los distritos

Huanta, Sivia y Llochegua son recurrentes a ser afectados y suscept¡bles a colapsar según

los registros de emergencia ante fenómenos naturales del per¡odo 2003 al 2018.
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Plan de prevenc¡ón y reducc¡ón de r¡ésgos y desastres de la Provinc¡a' de Huanta al 2025

Gráfico 14: Establecimientos públicos y privados afectados a causa de los
diferentes desastres

Fuénte: SIMPAD 2003-201 B

Elaboncíón : Equipo lécnico

La mayor cantidad de registros de establecimientos públicos lo tiene el distrito de Sivia

con un total de 20 casos debido principalmente a las precipitaciones- lluvia, seguidamente

está el distrito de Lur¡cocha con un total de 16 casos, como refleja el gráfico 14

MAPA l1: lnstituc¡ones educativas afectadas a cáusa de los diferentes desastres
naturales o provocados
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En cuanlo a las lnstituciones Educat¡vas afectadas vemos que el distrito de Sivia presenta

21 casos, segu¡do por Llochegua que presenta I casos pr¡nc¡palmente por las lluvias
intensas y los vientos fuertes.

MAPA 12 : Centros de Salud afectados a causa de los diferentes desastres
naturales o provocados

-

Fuente: SIMPAD 2003-201 B

El a b ora ci ó o : Eq u¡po téc ni ca

En cuanto a los centros de salud afectados vemos que el solo existen 2 registros a nivel de

la provincia, estos se presentan en los distritos de Sivia y Ayahuanco

c) Daños ocasionados a las d¡ferentes vías de comunicación y transporte de los
distritos de la provincia de Huanta.

Siendo nuestras carreteras la principal vía de comunicación en nuestro país, y previniendo

que su funcionamiento no se vea paralizado por desastres de ninguna naturaleza, es que

se convierte en una pr¡or¡dad evaluar la fragilidad de nuestros cam¡nos y vías de transporte

, para lo cual será determinante incluir en los proyectos de inversión pública la gestión

prospectiva para reducir el n¡vel de daños probables a niveles aceptables o manejables y

esta será una de las funciones más importantes de la acciones estratégicas en la provincia

de Huanta para la gestión del Riesgo .

El registro histórico de Daños de nuestras vías de comunicación y transporte brinda

información de que tramos de una carretera a nivel de distrito necesitan acciones para bajar

sus niveles de vulnerabilidad de manera que se puedan mitigar los Peligros inducidos por

fenómenos nat les
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Plan de prevención y reducc¡ón de r¡esgos y desastres de la Prov¡ncia' de Huanta al 2025

-El d¡strito de Huanta es el
que más reg¡stros tiene en
carreteras afectadas con
un total de 126.6 seguido
de Llochegua con 126.5 y
Ayahuanco con 98.8.

Canayre es quien menos
registros tiene con 3.1

Fuente: Sll,lPAD 2003-201 I
El e bo¡ac i ó n : Eq u ¡ po téc n ¡co

MAPA'14: Daños ocasionados por los diferentes fenómenos a las carreteras

Fuénte: SIMPAD 2003-201 I
Elaborac¡ón: Equ¡p
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MAPA l3: Daños ocasionados por los diferentes fenómenos a las carreteras según
el nivel de intensidad
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Plan de prevención y reducc¡ón de riesgos y desastres de la Prov¡ncia' de Huanta al 2025

Gráfico 15: Número de reg¡stros vs carreteras colapsadas a nivel de los d¡stritos de
la provincia de Huanta
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El grafico 15 nos muestra que, en el año 2011 hubo 36 casos de carreteras colapsadas en

el distrito de Llochegua y en el 2013 disminuyo a 2 casos, y en este mismo año el d¡strito

de Siv¡a presento l6 casos en que la carretera colapso.

En el año 2017 el único distrito que registro carreteras colapsadas fue Ayahuanco un total

de 5 registros.
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Plan de prevención y reducc¡ón de riesgos y desastres de la Prov¡nc¡a' de Huanta al 2025

Gráfico l6 : Daños ocasionados por los d¡ferentes fenómenos a los puentes
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Fuente: SIMPAD 2003-201 B

El a borac ión : Equ¡ po técnica

MAPA 15 : Daños ocasionados por los diferentes fenómenos a los caminos rurales
como porcenlaje del total

Fuente: SIMPAD 2003-201 8
Elabo¡ación : Equ¡po técn¡co
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El distrito de Canayre es
el que mayor porcentaje
de caminos rurales
afectados tiene con un
69.62% seguido por
Huamangilla que tiene un
30.12o/o, el distrito que
menos caminos rurales
afectados tiene es Huanta
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En el año 2010 el d¡str¡to de Huanta
447 casos de puentes afectados de
los cuales 128 colapso, m¡entras que
S¡via presento 64 casos de puentes
afectados de las cuales 5 colapso-

En el año 201 1 el distrito de Huanta
presento 149 casos de puentes
afectados de los cuales 136 puentes
colapsaron.
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Plan de prevenc¡ón y reducc¡ón de r¡esgos y desastres de la Provincia' de Huanta al 2025

Gráfico 17 : Daños ocasionados por los diferentes fenómenos a los caminos rurales
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Fuente: SIMPAD 2003-201 I
Elaborac¡ón : Equ¡po técnica

Del graflco 1 7 observamos que, en el 2015 el distrito de Ayahuanco fue el distr¡to con mayor
porcentaje de caminos rurales afectados 29.59%, sin embargo, esta cifra disminuyo en el

2018 a 2.69ok.

En el 2014 los distritos de Huamanguilla y Sivia fueron los que presentaron mayor
porcenta.je de caminos rurales afectados con 16.53% y 18.84% respectivamente.

d) Daños ocas¡onados a la infraestructura agrícola, terrenos agrícolas, perd¡das y
afectac¡ones en la ganadería y los principales cultivos de la provincia de Huanta.

Lograr la seguridad alimentaria uno de los pilares fundamentales en la gestión de r¡esgos a

desastres, involucra desarrollar una agricultura y ganaderia sostenible que garantice la
supervivencia y la resilienc¡a de la población ante desastres naturales y sociales.

lmplementar una agricultura sostenible parte por evaluar y tomar decisiones en función a

informac¡ón histórica de eventos que generen ¡mpactos o afectan el entorno de la agricultura

y la ganadería, asi como en su infraestructura (canales, reservorio, represas, captaciones,

almacenes, establos, etc.
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Plan de prevención y reducción de riesgos y desastres de la Prov¡nc¡a' de Huanta al 2025

MAPA 16: Daños ocas¡onados a los cultivos de café a nivel distrital como
porcentaje del total.

Gráfico 18 : Daños ocasionados por los diferentes fenómenos a¡ cultivo de café
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Del total de las
hectáreas
afectadas a n¡vel de
los distritos
productores de
café, el d¡str¡to de
Llochegua
representa el
60.27% seguido de
Sivia 35.6% y
f'a n ar ¡ra

El distrito de
Llochegua es el más
afectado con 25 Ha.

Debido a las
precipitaciones

frecuentes en el 201 I,
en cambio en

Canayre se
reportó 3ha afectadas
por las inundac¡ones

en el 2018, así mismo
en S¡V¡a IoS

deslizamientos
afectaronaShade
cultivo de café en el

año 2013.

Elabo¡ación: Equ¡po

-

Fuente: SIMPAD 2003-201 B

Elaboración : Equipo técn¡co
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Plan de prevenc¡ón y reducc¡ón de riesgos y desastres de la Prov¡nc¡a' de Huanta al 2025

MAPA l7: Daños ocasionados por los diferentes fenómenos al cult¡vo de maíz
como porcentaje del total

-
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Fuente: SIMPAD 2AA3-201 B

Elabonción: Equ¡po técn¡co

Gráfico 19: Daños ocasionados por los diferentes fenómenos al cultivo de maíz por
hectáreas afectadas
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El distrito de
Ayahuanco representa
un total de 37.8% de ha
afectadas, segu¡do de
Huamanguilla que
tiene un total de

Durante los años 2004 el fenómeno más recurrente que afecto los cultivos de maiz la sequía pr¡nc¡palmente
en los distr¡tos de Ayahuanco y Huamanguilla con 343,3 ha y 302 ha afectadas, s¡n embargo, también las
heladas afectaron a los cultivos de maíz del distrito de lgua¡n un total de 59 ha en 2008 y las precipitaciones-
gran¡zo afecto es este cultivo a un total de 70 ha en el 2013.
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Plan de prevenc¡ón y reducción de r¡esgos y desastres de la Prov¡nc¡a' de Huanta al 2025

MAPA 18. Daños ocasionados por los diferentes fenómenos al cultivo de papa
como porcentajes del total

ü

El distr¡to de lguain
representa un total de 75.0%
de ha afectadas, luego
Huanta que t¡ene un total de
70.160/0 ha afectadas
segu¡do de Ayahuanco que
tiene representa un total de
20.65o4 de ha afeclada

Fuente: SIi'IPAD 2003-201 I
Elaborac ¡ ón : Eq u ¡ po lécn ¡co

Gráfico 20: Daños ocas¡onados por los diferentes fenómenos al cultivo de papa por
hectáreas afectadas
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Plan de prevención y reducción de r¡esgos y desastres de la Prov¡nc¡a' de Huanta al 2025

En el grafico 20, se observa que en el 2010 la principal causa de afectación al cultivo de
papa fue el granizo con 65 hectáreas afectadas en el distrito de lguain, asi mismo las lluvias
intensas afectaron a 60 hectáreas de cultivos de este mismo producto en el d¡strito de
Huanta durante el 2014.

Gráfico 21 : Daños ocasionados por los diferentes fenómenos a los cultivos de
cebada y pastos
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En el 2005 las sequias afectaron a 52ha de cultivos de trigo en Ayahuanco,
en este mismo año afecto a 64.7 ha en Santillana.

En el 2012 el disfito de Huanta sufrió las heladas en los cultivos de pastos
afectando a 20 ha, mientas que en el 2013 el disfito de Ayahuanco sufrió el
efecto de las precipitaciones que afectaron a 25 ha de cult¡vo de pasto.
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Plan de prevenc¡ón y reducc¡ón de riesgos y desastres de la Prov¡nc¡a' de Huanta al 2025

Gráfico 22: Daños ocas¡onados por los diferentes fenómenos a otros cultivos
s¡milares
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En el 2008 el distrito de lguain reporto heladas que afectaron a olros cultivos similares un

total de 89.4 ha y en el 201 1 Llochegua reporto precipitac¡ones - lluv¡a que afecto a un total

de 200ha de cultivos similares, como lo muestra el grafico 22.

Gráfico 23: Daños ocas¡onados por los diferentes fenómenos al cultivo de tr¡go
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En el 2005 el distrito de
Ayahuanco reporlo
sequias que afectaron a un
total de 58.2 ha de cultivos
de trigo, mientras que en el
20'13 este mismo distr¡to
presento lluvias que
afectaron este mismo
cultivo un total de'12 ha. En
tanto en el distrito de lguain
hubo granizo que afecto a
5 ha en el 2013.
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Plan de prevención y reducción de r¡esgos y desastres ds la Prov¡nc¡a
de Huanta al 2025

Gráfico 24: Daños ocasionados por los diferentes fenómenos al cultivo de haba
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Gráfico 25: Daños ocasionados por los d¡ferentes fenómenos al cultivo de quinua
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Los pr¡nc¡pales
fenómenos que
afectaron a los
cultivos de haba
fueron el
granizo y la
sequía
causando más
perd¡as en los
d¡str¡tos de
Ayahuanco,
Huamangulla,
lguain y
Sant¡llana.

Las sequ¡as fueron las
principales causas de la
perdida de cultivos de quinua
en el año 2004 en mayor
proporción en el distrito de
Huamanguilla afectando a '15

ha sembríos de este producto,
hasta que en el 2013 se
registró que en el distrjto de
lguain se presentó
precipitac¡ones- granizo
afectando a 5 ha de estos
cult¡vos.
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Plan de prevención y reducción da riesgos y desastres de la Provinc¡a' de Huanta al 2025

Gráfico 26 . Daños ocasionados por los diferentes fenómenos en frutales
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Fuente: SIMPAD 2003-201 I
Elaborac¡ón: Equipo técnico

En cuanto al cult¡vo de frutales el grafico 26 nos muestra que, el d¡strito más afectado en el

2011fue Llochegua con un total de 50 ha debido a las conslanles precipitaciones de lluvia,
en e|2012 en este mismo distrito hubo inundaciones que afectaron a 23 ha de frutales.

En tanto en el distrito de Siv¡a también se presentaron fenómenos como crecida de ríos,

lluvias intensas y sequias que afectaron a los sembríos de frutales, pero en una menor
cuantia

Gráfico 27: Daños ocasionados por los d¡ferentes fenómenos al cultivo de Yuca
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El distr¡to de Llochegua es el que más
hectáreas de sembríos de yuca ha visto
afectada princ¡palmente por las
inundaciones y las fuertes precipitaciones
durante la última década, perdiendo hasta
1 1 .8 hectáreas de este cultivo. En tanto el
distrito de Sivia vio afectada 0.5 ha debido
a la crecida de rio.
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Plan de prevención y reducc¡ón de riesgos y desaslres de la Prov¡nc¡a' de Huanla al 2025

Gráfico 28 . Daños de los diferentes fenómenos a la ganadería de la provincia de
Huanta.

Fuente: SltlPAD 2003-201 8
Ela borac ¡ón : Eq u i po lé cn ¡co

MAPA'19: Perjuicios a los animales vacunos por los diferentes fenómenos con
participación porcentual de cada distrito (% del total)
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E¡ el 2014 en el distrito de
Llochegua fueron afectados
un total de 500 animales
menores entre cuyes,
gallinas y otros, en Huanta
en cambio fueron afectados
120 animales menores.

En el año 2016 el distrito de
Ayahuanco registró más
casos de afectación a su
ganadería entre ov¡nos,
vacunos y an¡males

Mayor porcentaje de animales
vaGrnos afectádos 0a.83%) del
total de cabezas que ex¡sten €n la
provincia principalmente por las
sequias que destruyen su fuente de
alimentación
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Plan de prevenc¡ón y reducc¡ón de riesgos y desastres de la Provinc¡a' de Huanta al 2025

Gráfico 29: Perjuicios de los diferentes fenómenos a los animales vacunos y
animales menores
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Fuente: SIMPAD 2003-201 I
Elabora c¡ ó ñ : Eq u i po lécn ¡co

En cuanto al ganado vacuno el grafico 29 nos muestra que, en el 2016 se vieron 20 perdidas

debido a las sequias que afectaron a la mayor¡a de distr¡tos altoandinas entre ellos el distrito
de Ayahuanco, sin enbargo en el2014 el distrio de Huanta tambien sufrio esta perdida de
15 cabezas debido a las granizadas.
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Plan de prevenc¡ón y reducc¡ón de riesgos y desastres de la Prov¡ncia' de Huanta al 2025
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Fuente: SIMPAD 2003-201 I
E la bo¡a c¡ ó n : Equ¡ po técn¡ co

Gráfico 30: Áreas de cultivo en hectáreas afectadas por los diferentes fenómenos
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Sivia es el distrito con más áreas de

cultivo afectadas representando un

total de 29.65%, seguido por

Santillana con un 16.34olo.

En el 20'14 el d¡strito de Siv¡a v¡o
afectadas en un total de 2599
ha de sus áreas de cultivo
debido pr¡ncipalmente a las
plagas, en tanto en el 2016 el
distrito de Santillana tuvo
fenómenos de sequía en un
total de 1454 ha de sus áreas de
cultivo

R,J N'

pá9. 99

tll,,Ad

6¿í
'.acil'"'l,"rt¡

cEc.l,¡"12!l

MAPA 20: Áreas de cultivo afectadas por los diferentes fenómenos con
partic¡pación porcentual de cada distr¡to (% del total)
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Gráfico 3l: Áreas de cultivo en hectáreas perdidas por los diferentes fenómenos.
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Gráfico 32: Daños registrados a los canales de riego y reservorios
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Se incluye en esta evaluación y análisis sobre Ia gravedad de su impacto, se incluye
también fenómenos atmosféricos: heladas y sequías, geodinámica intema: movimientos
sísmicos directamente relacionado con las fallas geológicas. Otros eventos relacionados
con los procesos d sborde de ríos , erosión, huaycos y avalanchas
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En cuanto a los canales de riego
afectados solo presentan los
distritos de lguain y Luricncha con
1 .530 y 4.260 respectivamente, de
los cuales colapsaron 1.

En cuanto a los reservorios
afectados se v¡eron c¿lsos en
Luricocha y Santillana, pero en
proporciones muy pequeñas, no
habiendo colapsado en ninguno
de eslos distritos-
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Plan de prevención y reducc¡ón de riesgos y desastres de la Provincia' de Huanta al 2025
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La principal causa de la
perdida de las áreas de
cult¡vo en el año 2004 y 2016
fueron las sequias llegando a
máximos de 404 ha y 507 ha
en los distritos de
Huamanguilla y Santillana
respect¡vamente.
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Plan de prevención y reducción de riesgos y desastres de la Provincia

de Huanta al 2025

Asimismo, los peligros han sido evaluados de forma ¡ndependiente, considerando su
zonificación y valoración del peligro. En función a la mayor o menor concurrencia, tipo e
¡ntensidad de los peligros, y f¡nalmente se ha elaborado el modelo de peligros múltiples para
la ¡dentif¡cación de sectores críticos de mayor o menor nivel de daño, para la Región
Ayacucho al nivel de mesozon¡f¡cación (1:100.000). (MlNAtV,2014)

2.3.3, Escenario de Riesgo por lluvias intensas con deslizamiento en la Provincia
de Huanta

Caracterizac¡ón del peligro por lluvias intensas con desl¡zam¡ento en la
Provincia de Huanta

La Organización Meteorológ¡ca Mundial define lluvia como la precipitación de partículas
líquidas de agua, de diámeho mayor a 0,5 milímetros. Cuando hablamos de lluvias inlensas
o torrenc¡ales, estamos hablando de u

n fenómeno meteorológ¡co en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el
transcurso de una hora.

Este fenómeno natural trae consigo en la mayorÍa de veces la presencia de deslizamientos
por la penetración del agua de las lluvias en los terrenos o zona ¡nestable, modificándolos
y provocando el desl¡zam¡ento. Los deslizamientos se inician cuando las franjas alcanzan
la tensión tangencial máx¡ma en todos sus puntos. Los deslizamientos son un tipo de
con¡miento ingen¡erilmente evitables.

Deslizamiento o Movimientos de Masa

Los movimientos en masa en laderas son procesos de movilización lenta o rápida que
involucran suelo, roca o ambos, causados por exceso de agua en el terreno y/o por efecto
de la fuerza de gravedad. Los deslizamientos consislen en un descenso masivo o
relativamente ráp¡do, a veces de carácter catastróflco, de mater¡ales, a lo largo de una
pendiente. El deslizamiento se efectúa a lo largo de una superficie de deslizamiento, o plano
de cizalla, que facilita la acción de la gravedad.

Para el modelamiento del movimiento de masa se hizo uso la metodología de Mora-Vahrson
para evaluar la susceptib¡lidad a deslizamientos de los siguientes parámetros.

Existen varios factores que son condicionantes para la generación de los diferentes tipos
de mov¡mientos en masa como los que se muestran en la Tabla 1 (Hauser, 1993 citado por
Lara y Sepúlveda, 2008). Los factores condic¡onantes que son los que generan una
s¡tuación potencialmente inestable, corresponden principalmente a la geomorfología,
geología, geotecnia y vegetación, que actúan controlando la susceptibilidad de una zona a
generar fenómenos de remoción en masa, donde la susceptibilidad se define como la
capacidad o potencialidad de una unidad geológica o geomorfológica de ser afectada por
un proceso geológico determ¡nado (Sepúlveda, 1998 c¡tado por Lara y Sepúlveda, 2008).
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Plan de prevención y reducción de r¡esgos y desastres de la Provinc¡a' de Huanta al 2025

Cuadro 24: Factores cond¡c¡onantes en fenómenos de remoción en masa. Fuente:
Lara y Sepúlveda, 2008.

Tipo de remoción en masa

Factores Condicionantes Caídas Topp¡ng Flujos
Extensiones

Laterales
Geologí.a y Geotécnia X X X X X

Geomorfoloqia X X X X X
Hidrolog ia e Hidroqeoloqia X X X X X

Veqetación y Clima X X X
ActiMdad Antrópica X X X X

Fuente Equipo técn¡co Consultor

Los factores desencadenantes que son los que disparan o detonan la inestabilidad del
terreno pueden ser nalurales (precipitaciones pluviales normales o exlraord¡narias, las
variaciones de temperatura y los sismos) y antrópicos (deforestación, cortes en taludes para
construcción de carreteras mal diseñados, deficientes prácticas agrícolas y ganaderas,
re¡lenos mal diseñados, etc.)

2.3,3.2, Niveles de Peligro por lluvias intensas con deslizam¡ento en el territorio
de la Provincia de Huanta:

a) Nivel de peligro por área (Km2)

En el gráfico y mapa que se presenta a continuac¡ón, se muestra el peligro generado por
deslizamiento o Movimiento de masas a causa de lluvias ¡ntensas, en el cual las zonas rojas
corresponden a zonas con pel¡gro de rango Muy Alto, el 21.08% del área total del distrito
esta afecta a este pel¡gro en el rango lvluy Alto; mientras que 33.99% del total de área
corresponde a las zonas ámbar con niveles de peligro Alto, el 10.87o/o del territorio del
distrito registra niveles de pel¡gro Bajo frente al fenómeno de lluvias intensas con
deslizamiento, e\34.06% del territorio registra peligro med¡o frente a este fenómeno.

Gráfico 33: Peligros de Movimiento de Masa por lluvia intensa

Fuente Equ¡po técnico Consullot
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de Huanta al 2025

Cuadro 25: Descripción del nivel de peligro a Movimientos de Masa en área
(Km2) por distr¡to.

DISTRITO MEOIO MUY ALTO fotrl oenerrl

Fuenle Equ¡po téco¡co Consuftor

Cuadro 26. Descr¡pción del nivel de peligro a Movimientos de Masa en porcentaje
por distr¡to.

Fuenle Equ¡po técnico Consultot

Los distr¡tos que representan la mayor parte de su territorio al nivel de peligro muy alto son
canayre con 163.27 Km2 que tiene 62.35olo de su territorio en peligro muy alto, el distfito
de Llochegua 170.86 km2 que representa el 33.62 o/o de su terr¡torio suceptible a pel¡gros
muy altos por movimientos de masa y Pucacolpa que tiene 2s2.s4km2 que representa el
36.19% de su territorio suscept¡ble en el nivel muy alto a peligro por tvlovimientos de masa.

En el Nivel de susceptibilidad Alta a movimientos de masa se t¡ene a los distritos de
Llochegua, Ayahuanco y Santillana con 43.73o/o,42.30% y 40.7% respect¡vamenle de sus
territorios suceptibles a peligros por movimeintos de masa.
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AYAHUAi¡CO f56.39 lm2 8.'ll km2 169.69 tm2 35.54 lÚ¡2 369.72 trñ2
CAXAYRE 70.39 km2 9.02 lrh2 19.!9 tm2 161.27 km2 261.86 k Í2
CHACA 12.71Im2 56.{3 l(m2 36.06 km2 0.56 km? 105.75 km2
HUAIiANGUILLA ?.061m2 26.46 km2 36.87 km2 6.12 km2 76.51 kmz
HUAI¡TA 23.38 kñ2 12.f5 km2 'l1l.8rl lm2 t6.lt km2 t63.69 km2
IGUAIX m.m km2 8.98 krn2 23.62 km2 7.60 tm2 60.40 km2

272-zt kr 2 29.93 km2 85.17 kñ2 170.86 tñ2 l¡8.2r krn2
LURICOCHA {6.3t km2 27.8,1 km2 50.82 im2 '12.95 km2
PUCACOIPA 2,1,t.08 rmz 11.80 t(m2 '189.¡16 kmz 252.5,a Im2 697.88 km2
SANTILLANA 116,35 km2 28.4,{ km2 137.04 km2 4.02 kr¡2 285.85 krn2

3¡0.92 km2 68.'13 km2 351.30 tm2 ,l3't.36 km2 89t.71 km2
UCHURACCAY 33.91tm2 f26.67 tm2 85.65 km2 1.17 frt12 ?17.71 tt¡z

1 ,293.97 lí$2 atl.ft6 km2 1.296.?t Imz 802.5S lm2 3,807.2,r kr¡2

42.30}! 2.199i 15.90-r,¡ 9.6,t% f 00.00rt
26.88i¡ 3.U% 7.33tr 62.35!{ t 00.009i
12.0240 53.36v¡ 3,{.09ú¡ 0.53$ t00.00
9.23c¡ l,{.58e; 48.f996 8.00\ 100.00h

14.29]b t.12% 68.33% 9.96§ 100.00

11.87úa 33. t6 l2.58lt t 00.009i
{3.73!r 5.8S.,i 16.76 33.62!{ 100.mh
11.58% 20.t99h 36.4¡% 9.39* f00.00!t
34.97ib r.6gtr 27.r51( 36.t9rr t 00.00ti
¡0.70 9.95% {7.g{tl t.4t* 'r 00.00\
38.23-.i 7.6,t!i 39.40!i ,ta.73li 100.00+
13.69!r 5't.t1% 34.58q{ 0.59!i 100.00!{
33.99X 10.879. 21.089¡ 100.0r'r:c
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Plan de prevención y reducc¡ón de riesgos y desastres de la Prov¡nc¡a

de Huanta al 2025

2.3.3.3 fdentificación de los elementos expuestos por lluv¡as ¡ntensas con
deslizamiento en la Provincia de Huanta

a) Nivel de exposición al peligro por lluvias intensas con deslizamiento, por área
(Has)

De acuerdo al análisis real¡zado observamos que las 39 hectáreas de la provincia de
Huanta, (que representa el7 .78oA del total del área del distrito) registra una exposición de
nivel Alto ante el peligro de lluvias ¡ntensas con deslizamientos; por otro lado, el42.02% del
terrilorio (210.7 Has) reg¡stra niveles de expos¡c¡ón Medio y el 50.20 % (251.7 Has)
exposición de nivel Bajo.

MAPA22: Superficie con exposic¡ón a lluv¡as intensas con deslizamiento en la Provinc¡a de
Huanta

Fuente: SIMPAD 2003 2018
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Plan de prevención y reducc¡ón de riesgos y desastres de la provinc¡a

de Huanta al 2025

b) Niveles de Exposición al peligro de lluvias intensas con deslizamiento de la
lnfraestructura Pública

Los niveles de peligro en la infraestructura pública existente dentro del territorio de la
Prov¡ncia de Huanta se han ana¡izado de la s¡guiente manera;

¡ Nivel de Exposición al pel¡gro de lluvias intensas con deslizamiento de los
centros de salud
De acuerdo al análisis realizado, se concluye que el i6.92% (11 Establec¡mientos) de los
centros de salud que se encuentran en la Provinc¡a de Huanta registran niveles de
Exposición al peligro muy alto frente al fenómeno de lluvias intensas con desl¡zam¡ento,
mientras que el 27.69 o/o (18 Establecim¡entos) de Establecim¡entos de Salud del ámbito
registra niveles de Exposición al peligro Alto frente al mencionado peligro.

Cuadro 27 : Nivel de Exposición centros de Salud

Nombre del Centro de Salud
attco uruca
ATIQUIPA
aY^ltt¡axco
AZAI¡GANO

cataAYnl
CAI'IUAIIUIAT
CCACCAS

cc f{o
cttftto Dr s luD Ll,o(l{Ecua
ccl¡tRo Dr sar,uD ltt¡frat coÍuttfraío SElla lsxERAlDf. hu^..
clxfRo ta¡Drco slfoR DC UAY AY
clmRo tatDrco vtalit
C}IIXUA
clílrulll,o alTo saf{ aif?orato
cHoltco¡ clrltctl PAi¡PA
C}IIMVA¡A
CORAZOI¡PAIA
Gll FcRrrtia DEL lct x" ¡tit cat¡ayR!
l FGtttctla tcs calttos ?{o 3l
GLOITA SOL ¡IACII ?I
GUAYAQUIl

)tospt¡ar D! a¡oyo D! ]tuatf?a .DA¡ttlt at ctDls c^Rttó]l.
)toSPfTAl ot atoYo Stvta
lrual¡ltua
rultla¡tcull.ta
iIUAiICAYOCC

ltua]{fa
}IUAICAÍAf{
XUAYITAY
IiUAYHACAXCITA
KTruTATA

tcuatx
tQUtQl
turt<ocH^
rl^RQAIAEAY
I'AIUCAIIA

7

ASTRES

Nlvel de Peligro
ALTO

ALTO

at-fo
aa"ro

MUY ALTO

MEOIO
MEDIO

BAIO
MUY ATTO

AAJO

MEDIO
gAJO

MEDIO

BAJO

AfTO
AI.TO

ALTO

MUYAITO
MEDIO

ALÍO
AITO
BA"'O

MUY ALTO

MUYALTO

BAJO

MUY ATTO

MEOIO
t¡EDto
ALTO

saro
SArO
AAJO

MEDIO

BAJO

al¡o
MEDIO

¡I

III

IIIII
t§
ÉrrI
§I

AD
oa

LU

R

LES
iEO-J
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Plan de prevenc¡ón y reducción de r¡esgos y desastres de la Provinc¡a' de Huanta al 2025

Nombr€ del Centro de Salud
atlcoltutllca
ARIQUIPA

AYAXUI¡CO
12 xG to
CAI¿AYRI

c Rltualtuttr
ccacc s
ccafto
c![tRo olS ruo Ltoclttcua
cr¡¡to ot sltuD rlxlal col¡ut{tfaro !!u rsx:rarD^'. xur-
clmRo ltlotco s!¡ot D! faYf,aY
clxfxo tatorco vtalL
C}IIH¡'A

cl xullto Arto s^¡l al{Tot{to
c[oxGos cllrlx Dll¡PA
cltwlvara
cotazoxPAla
ltaY to
I¡IAYHUAVIICA

fiuwo sama Ro6a
P.s. PUIRIO AXARGUIA
PS.LA VICA
?atotta 

^l¡GRtPALta ccoRts

'AtIPALCA

'UCACOLPADUISTO DI SAIUD AITAS

rulsto 0t s ruD c¡aca
PUIS?O 0l 34f, UO rtRUSAl"lf{

PUIS¡O D: 3AIUO i¡llYl¡AY
DUIS¡O DI SA¡.UD PAI|PAY

PUtStO O! sAf,UD tettou¡:
QOCHA€C

QIJIf{RAPA

QÜ]TURARI
tos Rto Acof{
3AC'IAIAIAA HUA¡Í?A

sa]{ atÍorlo oE curluc]raca
SA¡ EETARDO

s^r{ J6C DC st€CE
futrrml^nu
U(fiUIACCAY

YILLA IISJOIADA
vtt cocHAit
vtscata
YARUTI

Fuente: Elaboración Eqú¡po lécn¡co

BotoAlu

Niv€l de Pel¡gro
AI,TO

Al-TO

atfo
AAJO

MIJY ALTO

MEOIO

MEOIO

BAJO

MUY AI.ÍO

AAJO

MEOIO

AAJO

MEDIO

BAJO

atfo
atfo
AITO

MI'Y AI-TO

SAJO

MEOIO

ALTO

MEOIO

ALfO

Mt,Y ALTO

BAJO

MEOIO

MEOIO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

AI.TO

MIJY AI-TO

BAJO

BAJO

MEDIO

MIJY AI.TO

ALTO

AI.TO

AITO

MUY AI.TO

MEDIO

AI.TO

AI.TO

SArO

EAJO

II

II

II
T

III
I

I
¡

> Nivel de exposición al peligro de lluvias ¡ntensas con desl¡zamiento, de los
centros educat¡vos del distr¡to

De acuerdo al análisis realizado se concluye 124 Centros Educat¡vos que representan el

22.59oA del total de Centros Educativos de la Provincia, registran nivel de exposición alto
frente al fenómeno de lluvias intensas con deslizam¡ento, mientras que 106 Centros
Educativos 31% registra una expos¡ción al peligro mencionado de nivel Ir,4 uy Alto
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2 Nivel de exposición al pel¡gro por lluvias intensas con desl¡zam¡ento de las
Comisarias.

De acuerdo a la ubicación de la infraestructura de las comisarias, las comisar¡a de
LLochegua y Sivia se encuentran en nivelas alto y muy alto de exposición al peligro por
lluvias intensas con deslizamiento.

Cuadro 29: Nivel de Exposición de Comisarias

I i-: O STRITC frPo'
CPNP HUA'iAI{GUILL¡ c BAJO

CPNP HUANfA MEDIO

CPNP LLOCHEGUA LLOCHEGUA ALTO

CPTIP SMA §IVIA MUY ALTO I
F uente: Elabor¿c¡ón Equ¡po técnico

Vial
Nivel de exposic¡ón al peligro por lluvias ¡ntensas con deslizam¡ento de la Red

Cuadro 30: Nivel de Ex ¡ción de la red vial
lon0tud

-

1 112

ÉvaLuao0 is

pá9. 109 6obr
Iro

cEC

Niveld0 Pelqro vies priropale§ á ñive¡ de ol§iito e¡ la Prorincia de Huanla

DISTRITO ALTO fot¡l general

16 Km

:" 5xm 25 Krñ

15 l(m 8Km 99 Krñ

12 KfT 2Km 133 Krñ

LLOCHEGUA 1 Xrn

235 xm

.1:,.

SANT]LLANA 12 Km 17 Km 5xm 96 Km

UCHURACCAY

fotat genehl 481 Krn 35t Kr¡ 1.655 Xrn

¡t

PO8
R.J 0

.1, t tlt{ucl

Plan de prevención y reducción de r¡esgos y desastres de la Provincia' de Huanta al 2025

De acuerdo al análisis ¡ealizado podemos observar que el 22o/o de área de la red vial que
se encuentran en la Provincia de Huanta registran niveles de exposición Muy Alto frente al
fenómeno de lluvias intensas con desl¡zam¡ento; el25o/o registra niveles de exposición Alto,
el 28 % reg¡stra niveles de expos¡ción Medio y el 25% n¡veles de riesgo Bajo.
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Plan de prevención y reducción de r¡esgos y desastres de la provinc¡a
de Huanta al 2025

2.3.3.4. Análisis de Vulnerabilidad por lluvias intensas con deslizamiento en la
Provincia de Huanta

a) Vulnerabilidad de Áreas Pobladas

Para la determinación de los niveles de vulnerabilidad de las áreas pobladas a nivel de área
(Ha/mz /centro urbano), fue necesaria la identificación de los parámetros y descriptores de
los factores de vulnerabilidad, en las d¡mensiones social y económica, la información fue
procesada en basé a la información estadística del lNEl 2017.

Cuadro 31: Parámetros de los factores de vulnerabilidad según dimens¡ones

b) Análisis de Vulnerab¡lidad Social

Con la flnalidad de analizat la vulnerab¡l¡dad social frente al fenómeno de lluvias intensas
con deslizam¡ento, en las áreas pobladas de la Provincia de Huanta , se ha considerado el
análisis de los parámetros de: grupo etario, discapacidad, t¡po de abastecimiento de agua,
tipo de acceso a servicio de alumbrado y tipo de acceso a servicio de alcantarillado para el
caso de la determinación de los parámetros de la Fragilidad Social; por otro lado, Ios
parámetros: tipo de seguro y nivel educativo determinan los n¡veles de Resiliencia Social.
La Exposición Social es determinada por la cantidad de poblac¡ón expuesta al peligro por
cada ñanzana.

EYATUAOO ESG

Ec c. Ii" l2g I
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Exposición Cantidad de población Expuesta al pel¡gro

T¡po de Seguro
Resiliencia

Niveleducativo

Discapacidad

Grupo Etario

Tipo de acceso a abastecimiento de agua

Tipo de acceso a serv¡cio de alcantarillado

SOCIAL

Fragil¡dad

Tipo de acceso a servicio de alumbrado

Exposición Cantidad de Viv¡endas Expuestas

Tipo de Tenencia de Vivienda
Resiliencia

Ocupac¡ón Laboral

¡,4EP Pared

Material del techo

Condición de ocupaciónFraoilidad

Material de piso

DIMENCION FACTOR PARÁMETRO

POR
R.J

rluiliS

ECONOMICA

T¡po de combustible utilizado para cocinar
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Plan de prevención y reducción de r¡esgos y desastres de la prov¡nc¡a
de Huanta al 2025

Guadro 32: factores para la Determinación de la Vulnerabilidad Social

Gráfico 34: Extensión territorial de los niveles de Vulnerabilidad Social

ltllal ¡l. w¡Ea¡aód socll
I Arr^

rCIXA

¡l ruY arA
Fuénte: Equ¡po Técn¡co de la GRD HUANTA

Como se puede apreciar en el gráfico de h¡stogramas los distritos de Ayahuanco,
Uchuraccay y Canayre reportan respectivamente 32.2 has, 10.5 has y 4.7 has con niveles
de vulnerabilidad Social muy alta. Los distritos de Luricocha, lguain y Huanta rcportan 117.2
has, 56.6 has y 50.5 has respect¡vamente en vulnerabilidad Social alta. No se registran
zonas con vulnerabilidad Social baja por lo que las políticas públicas deben estar or¡entadas
a mejorar los parámetros y descr¡ptores ya explicados en los cuadros anteriores ya que en
conjunto determinan Ia vulnerabilidad Soc¡al.
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Plan de prevención y reducción de r¡esgos y desastres de la provincia
de Huanta al 2025

Cuadro 33: Niveles de Vulnerabilidad Social

A nivel de los centros urbanos de toda la provincia de Huanta se tiene 300 has en
vulnerab¡l¡dad Social Alta, 47 has en vulnerabilidad Social muy alta y 1,074 has en
vulnerabilidad media.

c) Análisis de la Vulnerabilidad Económica
Con la finalidad de analizar la vulnerabilidad económica frente al fenómeno de lluvias
intensas con deslizam¡ento, en la Provincia de Huanta, se ha considerado el análisis de las
variables de Grupo Material de la vivienda y lr/aterial del piso en caso de la determinación
de los parámetros de la Fragil¡dad Económica; por otro lado, las variables que determinan
los parámetros de la Resiliencia Económica son el Tipo de ocupación de la vivienda y el
Abastecimiento de Agua.

POR
RJ,

Goit r¡10 
l,Iiro,¡aJ

[:crro
CEC.ii'1¿91?4

Cerfo Poua(b Ay¡hir¡nca 10 H¿s

cérto Poua<h yÍ¡aoahan

C.rrlro PoDtedo C¡na)rc 27 Hás

Ceriro Pobl¿do Sañte Ro§á 5 Hes

ce¡to Pobl¿(h cñ¡aá 13 Hes

C.dro Pot ¿(b Húflr¡nou¡aa 81 Hás

ceílfo Po¡tato te v€!¿ 31H¡§

cén[o Pobhoo Huxaayo€. 3,1tlás

Cenbo Pobtádo tluart¡ óli H.i
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Cénto Poblado M¡cldrácrá 51 H¿I
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Plan de prevención y reducción de r¡esgos y desastres de la prov¡nc¡a
de Huanta al 2025

Cuadro 34: factores para la Determinación de la Vulnerabilidad Económica

Fuente: Equ¡po Técnico de la GRD HUANTA

Gráfico 35: Extensión territorial de los niveles de Vulnerabilidad Económica

lrrad.vffidE6.ÓÉ
¡ ALT

Eft
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Fuente: Equipo féct1¡co de la GRD HUANTA

Como se puede aprec¡ar en el gráfico de barras la población de la Provincia de Huanta, los
distritos de Uchuraccay, Ayahuanco y Santillana poseen los centros urbanos con mayor
vulnerabilidad económica con 10.5 has, 9.8 has y 7.9 has respectivamente. En lo que refiere
a la vulnerabilidad en los distritos de Huamanguilla, lguain y Huanta poseen 112.1 has, 50.7
has y 50.5 has con niveles de vulnerabilidad económ¡ca Alta respectivamente.

No se reg¡stran zonas con vulnerabilidad Económica baja por lo que las políticas públicas
deben estar orientadas a mejorar los parámetros y descriptores ya expl¡cados en los
cuadros anter¡ores ya que en conjunto determinan la vulnerabilidad Social.
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Plan de prevención y reducc¡ón de riesgos y desastres de la prov¡ncia' de Huanta al 2025

Cuadro 35: Extensión territorial de los niveles de Vulnerabilidad Económica

Fuente: Equ¡po Técnico de la GRD HUANTA

A nivel de los centros urbanos de toda la provincia de Huanta se tiene 279 has en
vulnerabilidad Económica Alta, 39 has en vulnerabilidad económica muy alta y 1,104 has
en vulnerabilidad media.

d) Determinación de los niveles de Vulnerabilidad en la Provincia de Huanta
La determinac¡ón de los niveles de vulnerabilidad en los centros poblados urbanos de la
provincia de Huanta expueslos al peligro de lluvias intensas con deslizamiento se ha
realizado tomando en cuenta los rangos establecidos según el análisis jerárquico SAATy
cuyos parámetros, rangos y descriptores se exponen a cont¡nuac¡ón.

Cuadro 36: Oescriptores y parámetros de la Vulnerabilidad Total para la provincia
de Huanta

EVALUAD EB
t\tu

.J

[.cflr
cEü. ti

z0n0 vilonc0
t,Yista

"129',|

Ceolro Poar¡do Ayahranco 10 Has

Cenlro PoU¡óo Virac.chan 2: Ha§

CenEo Pot ad6 Crnayre 27 Has

Cenúo Fou¿do Santa Rosa SHas

Centro Poblado Chaca 13 Has

C€fi to Poo¡.do Hu¿rt¡ig{{h 81Hes
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CrnEo Po¡¡.& uocñegua 55 Has

c€nto Po¡¡¡(h M¡yáPo ?0 H¿s
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Plan de prevención y reducc¡ón de riesgos y desastres de la Prov¡nc¡a' de Huanta al 2025

Fuente: Equipo Técn¡co de la GRD HUANTA

Cuadro 37: Niveles de Vulnerab¡lidad en la Provinc¡a de Huanta

Fuente: Equipo Técn¡co de la GRD HUANTA

e) Vulnerabilidad Total por d¡strito
Dentro de la Provincia de Huanta se determinó que los distritos de Uchuraccay, Ayahuanco
y Llochegua presentan las mayores áreas urbanas con el nivel de Vulnerabilidad [,4uy Alta
las cuales son 10.5 has, 9.8 has y 9.8 has respectivamente. En lo referido a Vulnerabilidad
Total Muy Alta, los d¡stritos de Luricocha, Huanta y Huamangu¡lla presentan, 181.6 has,
158.6 has y 112.1 has respectivamente en vulnerabilidad Total Alta.

Gráfico 36 : Extensión territor¡al de los niveles de la Vulnerabilidad Total frente al
peligro de lluvias ¡ntensas con deslizamientos en la Provincia de Huanta.
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Plan de prevenc¡ón y reducción de riesgos y desastres de la provincia
de Huanta al 2025

Cuadro 38: Extensión terr¡torial de los niveles de la Vulnerabilidad Total frente al
peligro de lluvias intensas con desl¡zamientos en la Provincia de Huanta.

Fuente: Equipo Técn¡co de la GRD HUANTA

A nivel de toda la provinc¡a de Huanta según el cuadro 38, el Nivel de vulnerabilidad total
se destribuye en la siguiente manera ; 550 has se encuentran con un nivel de vulnerabilidad
Alta, 823 has reg¡stran un nivel de vulnerab¡l¡dad Media y 49 has, vulnerabilidad Muy Alta.
No se encuentran areas urbanas con niveles de vulnerab¡lidad baja por lo que sera
necesario implementar politicas publicas que favorezcan el desarrolllo social y económico
con el fin de reducir la vulnerabilidad total en la provincia.

f) Vulnerabilidad de la ¡nfraestructura Pública

Para evaluar la vulnerab¡lidad de la infraestructura pública se tomó en cuenta los s¡guientes
aspectos estructurales: el grado de seguridad en relac¡ón a antecedentes de la
infraestructura, el grado de seguridad relacionado con el s¡stema estructural y el tipo de
material.

Aspectos no eslructurales como: l\rlobiliario, equipo de oficina y almacenes, elementos
arquitectónicos, sistema de calefacción, ventilación y aprov¡sionamiento de los servicios
básicos y la seguridad de estos.

Y Aspectos funcionales, que refiere a como se desempeña la infraestructura operativa y
administrativamente, involucrando a si los funcionarios públicos desarrollaron planes
óptimos en GR n sus re ectivas capacitaciones
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Plan de prevención y reducción de riesgos y desastres de la Prov¡ncia
de Huanta al 2025

De esta evaluación se puede llegar a la conclusión, que a nivel de los aspectos estructurales
la mayorÍa de la infraestructura pública fue planteada y construida sin los criterios de gestión
de riesgo a desastres, si b¡en t¡ene los cr¡terios de seguridad ¡ngenieril este no es suflc¡ente.

Con respecto a los aspectos no estructurales y func¡onales, la mayoría de los
establec¡m¡entos no fueron concebidos bajo los criterios de Ia GRD, por lo cual se considera
a la totalidad de la infraestructura pública en una Vulnerab¡lidad Med¡a.

Para mayor precisión y evaluación a detalle sería necesario mayor inversión de recursos y
tiempo Io que sale del alcance del diagnóstico del presente plan, sin embargo, si se
considera dentro de la GRD en la fase de la formulación del presente plan como activ¡dades
prioritarias.

> N¡vel de Vulnerabilidad de establecimientos de salud

La totalidad de los establecimientos de Salud de la provincia de Huanta se encuentran con
nivel de vulnerabilidad Media, de acuerdo a los cr¡terios estructurales, no estruclurales y
funcionales evaluados. Según uan evaluación de mayor detalle podrian encontrase
establecimeintos con Vulnerabilidades altas y muy altas, pero estos analisis seran
planteados a n¡vel de formulación pr¡orizados deacuerdo ala exposición al peligro de cada
establecimeinto.
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Plan de prevención y reducción de r¡osgos y desastres de la provincia
de Huanta al 2025

Cuadro 41 : Nivel de Vulnerabilidad de las principales vías de transporte

Fuente: Plan V¡al - ptov¡as

i Nivel de Vulnerabilidad de com¡sarías

La totalidad de las comisarías de la provincia de Huanta se registra un nivel de
vulnerabílidad medio de acuerdo a los criterios estructurales , no estructura¡es y funcionales
evaluados.

Cuadro 42: Vulnerabilidad de las com¡sarías de la provincia de Huanta

MEDIA

Fuente: Equ¡po Técnico de la GRD HUANTA

cabe resaltar que, el Análisis de vulnerabrlidad realizado en el presente plan de prevención
y Reducción de Riesgos (PPRRD), es el m¡smo para los tres fenómenos naturales
analizados ya que los peligros originados por estos fenómenos (inundación por lluvias
intensas, deslizamiento por lluvias intensas y v¡entos fuerles) afectan en la misma forma a
los parámetros considerados en el modelo de estimación de la Vulnerabilidad Económica.
Vulnerabilidad Social y Resiliencia.
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Plan de prevención y reducc¡ón de r¡esgos y desastres de la Provincia' de Huanta al 2025

2.3.3.5. Niveles de Riesgo ante el peligro de lluvias intensas con deslizamiento en
la Provincia de Huanta

EI riesgo de desastre según la ley 29664 es la probabilidad de que la población y sus medios
de vida sufran daños y pérdidas a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el
impacto de un pel¡gro. Entonces metodológicamente el riesgo es el resultado de relacionar
el peligro con la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el f¡n de determinar los
posibles efectos y consecuencias soc¡ales, económicas asociadas al fenómeno de lluvias
intensas con deslizamiento El expresar los conceptos de peligro (amenaza), vulnerabilidad
y riesgo, ampliamente aceptada en el campo técn¡co científico Cardona (1985), Fournier
D'Albe (1985), fi¡lilutinovic y Petrovsky (1985b) y Coburn y Spence (1992), está
fundamentada en la ecuación adaplada a Ia Ley N'29664 Ley que crea el S¡stema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres, mediante la cual se expresa que el riesgo es una
función f 0 del peligro y la vulnerab¡lidad.

Riesgo= f (P¡, Ve) | t

Dónde:

R= Riesgo.

f= En función

P ¡=Peligro con la intensidad mayor o ¡gual a i durante un período de exposición t

Ve = Vulnerabilidad de un elemento expuesto

a) Niveles de riesgo ante el peligro de lluvias ¡ntensas con deslizamiento por área
Urbana (Ha)

De acuerdo al análisis del nivel de peligro y vulnerabilidad frente al fenómeno de lluvias
intensas con deslizamiento se logró determinar el nivel de riesgo dentro de las zonas
urbanas de la Provincia de Huanta. Podemos observar que la provincia de Huanta posee
15% (208.5 has) en riesgo muy alto, 26.47% (368 has) en riesgo alto, en riesgo Medio
48.21yo (670.4 has) y riesgo bajo 10.32oA (143.5 has), como lo muestra el grafico 37.

Gráfico 37 : Niveles de riesgo por área Urbana a Nivel de la Provincia
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Gráfico 38 : Niveles de riesgo por área Urbana a Nivel del Distrito

Fuente: Equipo Técn¡co Cansullor

Cuadro 43 : Extensión territorial de los niveles de Riesgo a Movimiento de Masa en
la Provincia de Huanta A Nivel de Centros urbanos.
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Plan de prévención y reducc¡ón da riesgos y desastres de la Provinc¡a' de Huanta al 2025

A nivel de distritos, según el cuadro 43; Llochegua, Sivia y Huanta son los distr¡tos que tiene
mayores áreas en nivel de riesgo muy alto con 48 has, 38 has y 37 has respectivamente.

En nivel de riesgo Alto se encuentra los distritos de Luricocha, Huanta y Llochegua con i70
has, '1 18 has y 31 has respectivamente.

b) Niveles de riesgo de infraestructura pública ante el peligro de lluvias intensas
con deslizamiento

El nivel de riesgo en la infraestructura cond¡c¡onado por una vulnerabilidad media debido a
una l¡m¡tada gestión de riesgos a desastres tanto en la fase de inversión y operac¡ón en la
mayoria de los establecimientos. Juntamente a esto según el anál¡sis de peligros existen
zonas con susceptibil¡dad media, alta y muy alta, las que pueden generar perdidas
considerables, por lo que se deberá recomendar la implementación de la GRD a nivel de
inversión y operac¡ón y manten¡miento.

) Nivel de riesgo de los establecimientos de salud ante el peligro de lluvias
intensas con deslizamiento

El presente cuadro muestra el nivel de r¡esgo que presentan los establecimientos de salud
en la provincia de Huanta, siendo Llochegua el distrito con mayor riesgo, siendo 6 de sus
establecimientos que se encuentran vulnerables ante el peligro de lluvias intensas con
deslizamiento, seguido de Sivia que cuenta con 4 establec¡mtentos de salud en situación
de riesgo.
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Plan de prevención y reducc¡ón de r¡esgos y desastres de la Prov¡ncia' dé Huanta al 2025

Fuenle: Equ¡po Técn¡co Consultot

) Nivel de riesgo de los centros educat¡vos ante el peligro de lluvias intensas con
deslizamiento

De acuerdo al análisis de riesgo que presentan los centros educativos en la provincia de
Huanta, podemos observar que Huanla el distrito con mayor riesgo, siendo 36 instituciones
de nivel primario, asimismo 37 de nivel inicial- jardín que se encuentran vulnerables ante el
peligro de lluvias intensas con deslizamiento, segu¡do de Santillana que cuenta con 15
instituciones de nivel primar¡o en situación de r¡esgo alto.
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Cuadro 44: Nivel de r¡esgos Establecimientos de Salud.
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Cuadro 45: Nivel de r¡esgo Centros Educativos.

Fuente: Equ¡po Técn¡co Consultot

) Nivel de riesgo de vías de tránsito veh¡cular ante el pel¡gro de lluvias intensas con
deslizamiento

Cuadro 46 : Nivel De riesgo Vías de tránsito vehicular principales

N¡Er.té p¡Elo la O.hcip¡r6 a nryal ó€ oirtib.. t¿ F{oyt¡ca¡ dé 86rta

Fuente: Equ¡po Técnico Consultor

Se ha encontrado infraestructura pública bajo riesgo alto y muy Alto, en ese sent¡do es
yectos ejecutados sean complementados con anális¡s de riesgos a nivel
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de detalle, para evaluar en qué medida la ingeniería del proyecto que concibió tales obras
a podido reducir los riesgos existentes y si estas medidas de reducción después de
ejecutadas están dentro de los parámetros que garanticen la reducción de r¡esgo alto y
muy alto.

Otro hallazgo es la cultura por el cual, los centros urbanos dest¡nan para locales públicos
los terrenos de más precaria situación lo que favorece en su exposición al peligro.

La información de los mapas referente al fenómeno de lluvias intensas con deslizamientos
se encuentra en el anexo denomjnado mapas, donde se muestra el nivel de r¡esgo tanto de
Ias áreas como tamb¡én de las infraestructuras públicas en la provincia de Huanta.

2.3.4. Escenario de Riesgo por lluvias intensas con lnundación en la Provincia de
Huanta
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2.3.4.1. Caracterización del peligro por lluvias intensas con lnundación

Entre las diversas categorías de desastres naturales como desl¡zamientos de tierra,
tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas, etc., las inundaciones se consideran los
fenómenos más comunes y desastrosos que ocurren en casi todas partes det mundo
(Doocy et al., 2013; Das, 2018a; Termeh et al., 2013; Das, 2018a; Termeh et al., 2018). Sin
embargo, es ¡mposible prevenir inundac¡ones con la implementación de métodos
apropiados puede proporcionar la efectividad geomórfica, la magnitud, la frecuencia
trabajados a gran escala y extensión territorial (Gupta, 1988; Wohl, 1992; Rajaguru et al.,
'1995; Gupta et al., 1999). Además, a través de estos análisis, la gestión de desastres puede
resultar más fác¡l (Cloke y Pappenberger, 2009). El estud¡o de Kowalzig (2008) sugiere que
anualmente alrededor de 170 m¡llones de personas se ven afectadas por inundaciones en
todo el mundo. Por lo tanto, la gest¡ón del riesgo de inundac¡ones debe superar las
ubicaciones geográficas y las limitaciones socioeconómicas. En la actual¡dad, en lo que
respecta al cambio climático, la ocurrencia de inundaciones es altamente dinámica y
catastrófica (Burner et al., 2018).

Las variaciones en las circunstancias climáticas afectan fuertemente la escorrentía de la
red de drenaje que muchas veces no solo pasa por rios s¡ no también pasa por dentro de
calles y avenidas de las zonas urbanas. Los métodos comunes de modelamiento hidráulico
de inundaciones se fundamentan en los anál¡sis de la eficacia de los métodos
probabilíst¡cos y estocást¡cos de los eventos extremos condicionados generalmente por la
variabilidad temporal de la hidrologia. La mayoría de las investigaciones que evalúan la
efect¡vidad de las inundaciones, la frecuencia y la magnitud de las ¡nundaciones
generalmente enfatizan la descarga máxima (Cameron, 2006; Ivladsen et al., 2014)
reduciendo el alcance de su análisis al no cons¡derar en toda su amplitud la capacidad
geomorfometría. La efectividad de análisis de la geomorfometría para determjnar
condiciones de una inundación extrema se realiza considerando la combinación de varios
sucesos que afectan el paisaje, y de esta forma regulada por múltiples factores como la
competencia del flujo, la potencia de la corriente, la secuencia de eventos, la geometría del
canal, etc. (Wolman y Miller, 1960; Wolman y Gerson, 1978; Nanson, 1986; Miller, 1990.
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Si bien es casi imposible determ¡nar con exactitud el momento exacto para la ocurrencia de
inundaciones urbanas o rurales, es posible predecir y reduc¡r los daños de estos eventos
catastróflcos y hasta cierto punto controlarlos, medianle los mapas de susceptibilidad a
inundaciones los cuales son obtenidos a través de la caracterización de los parámetros
geomorfométricos condicionantes con las herramientas SIG y el método del análisis
jerárquico de SAATY AHP. En consecuencia, los efectos adversos de las inundaciones
registrados en el SIMPAD requieren la identificación de áreas propensas a través de la
creacrón de un mapa de susceptibilidad a las inundaciones.

En el plan de prevención de reducción de riesgos desastres de la Provincia de Huanta se
ha utilizado una gran cantidad de datos geoespaciales de fuentes múltiples para prcparut
el mapa de susceptibilidad a las inundaciones, todas estas capas temáticas se han
convertido a una resolución espacial de 4 m. Finalmente, mediante la aplicación conjunta
del proceso de .jerarquía analítica (AHP) que involucra ¡nicialmente '12 criterios de
susceptibilidad luego estos criterios se redujeron quedándonos con los que mejor
rendimiento demostraron para la representación de las inundaciones en la provincia de
Huanta , finalmente se produce el mapa de susceptibilidad a inundac¡ones. El proced¡miento
para la preparación de cada criterio selecc¡onado y su relación con la suscept¡bil¡dad a las
inundaciones se expone a cont¡nuación.

Elevación

De acuerdo con la opinión de expertos la elevación es el factor principal para controlar las
inundaciones de un área (Pradhan, 2009; Botzen el al.,2012; Moiaddadi el a|.,2017\. El

agua que fluye continuamente desde las elevaciones más altas hac¡a las zonas más bajas
y planas de las tierras ba.ias puede inundarse más rápido que las ubicaciones en una
elevación más alta (Fernández y Lutz, 2010; Dahri y Habib, 2017). El mapa de elevación se
prepara en base a fotogrametría de imágenes aéreas con resolución espac¡al de 02 m y la
clasiflcación se realiza en base a las herramientas de SAGA GlS.

Pendiente

En la evaluación hidrológica, la pendiente de un área expresa un papel fundamental para
regular la descarga superficial. Se puede encontrar una fuerte correlación positiva entre la
pend¡ente de un área y la velocidad del flujo superfic¡al (Fernández y Lutz, 2010; Das,
2018b). Además, el gradiente controla parcialmente el proceso de inf¡ltración. La
escorrenlía superficial aumenta significatjvamente a medida que aumenta el grad¡ente; en
consecuencia, la infiltración disminuye (Das y Pardeshi,2018b). Como resultado de esto,
las regiones con una disminución repentina de la pendiente, que l¡enen una mayor
probabil¡dad de inundaciones deb¡do a que un volumen masivo de agua se vuelve
estacionarias, lo que provoca una situación de inundación grave (Pradhan, 2009; Li et al.,
2012). La pend¡ente está muy relacionada con la regulación del flujo hacia aguas abajo, lo
que se puede percib¡r en los modelos de polencia de las corrientes (Baker et al., 2009).

Qelik y col. (2012) indicaron que una mayor magnitud de la pendiente puede acelerar la
escorrentía relacionada con la prec¡pitación. El mapa de pend¡ente se crea d¡rectamente
desde el DEI\,4 en nto AGA GIS
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Distancia desde la red de drenaje

La expansjón de un evento de inundación depende de la distancia de una región a la red
de drenaje (Predick y Turner,2007). Las regiones ubicadas cerca de la red de drenaje,
generalmente sufren inundaciones más altas que las áreas que están lejos, ya que las
ub¡cac¡ones cercanas están dentro de la trayectoria del flujo (Mahmoud y Gan, 2018).
Muchos investigadores dieron su opinión experta en sus estudios. Considerando distancias
de inundaciones en función con el volumen de escorrentia. Var¡os estud¡os indicaron que
el almacenamiento de agua terrestre como lagos, estanques, presas también están
asociados con inundaciones de mayor magnitud (Antonell¡ et al., 2008; Reager et al., 2014).
Con base en este cr¡terio, la distancia a la red de drenaje se puede clasif¡car como
vulnerables a inundaciones muy altas, altas, moderadas y bajas, respect¡vamente.

Geomorfología

La disposición geomorfológica de una región tiene una importancia significativa para las
inundaciones. Portanto, la geomorfología puede ser un factor importante para la evaluación
de la susceptibil¡dad a las inundaciones. Según Slater et al. (2015), la geomorfología es uno
de los principales impulsores de los peligros de inundaciones, probablemente más común,
pero menos importante en comparación con la hidrología. Las regiones ubicadas en
llanuras aluviales bajas son más propensas a las inundaciones en comparación con las
regiones montañosas estructurales. Además, las regiones llanas costeras bajas también
son más vulnerables a las inundaciones costeras.

Acumulación de Flujo

Según Kazakis et al. (2015) la acumulación de flujo es uno de los parámetros más
esenciales en el mapeo de inundaciones. La acumulación de caudal elevado generalmente
conduce a una mayor susceptibilidad a las inundaciones (Lehner et al., 2006). La
acumulación de flujo, por su nombre indica la acumulación de flujo de un píxel hacia los
pÍxeles circundanles en favor a las zonas de escorrentÍa (Mahmoud y Gan, 2018). En este
artículo, la acumulación de flujo se genera a partir del modelo de elevación en SAGA GlS,
utilizando el comando de acumulación de flujo después del cálculo de la d¡rección del flujo.

Precipitaciones

Una gran cantidad de literatura previa establece la relación entre las lluvias y la ocurrencia
de inundaciones en un área. No se puede determinar exactamente hasta qué punto un
aumento de las precipitaciones provocará una s¡tuación de inundación en la Provincia de
Huanta ya que no se cuenta con registros pluviométr¡cos. En cambio, se puede decir que
la Iluvia es el factor principal para la ocurrencia de inundaciones en cualquier condición
ambiental (Segond et al., 2007). Para el mapeo del potencial de inundaciones, la lluvia fue
selecc¡onada como el factor desencadenanle dentro de los componentes de influencia por
numerosos investigadores en todo el mundo La preparación del mapa de lluvia para la
Provincia de Huanta en este estudio se basa en datos de lluvia diaria basados en pixeles
del modelo PISCO SENAÍ\,4H1 (Fig.5a)
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Densidad de d renaje

Una mayor probabilidad de ¡nundaciones está fuertemente asoc¡ada con una mayor

densidad de drenaje, ya que indica una mayor escorrentía superf¡cial. El mapa de densidad

de drenaje se calcula a partir del mapa de trabajo de la red de drenaje utilizando el comando

de densidad de línea en ArcGlS, Kumar y col. (2007) rnd¡caron que se genera una mayor

escorrenlía superficial en las regiones que tienen una mayor densidad de drenaje en

comparación con las áreas con baia densidad de drenaje. Por lo tanto, la expansión del

riesgo de inundaciones puede depender de la densidad del drenaje, que es un factor crítico

para la generación de escorrentías.

Uso del suelo

La frecuencia de inundaciones de un área puede estar fuertemente influenciada por el

patrón de uso del suelo y su evolución temporal, el uso de la tierra de un área tiene una

importancia suprema para las respuestas hidrológicas en diierentes períodos de tiempo. En

consecuenc¡a, Beckers et al. (2013) demostró que los cambios en el uso de la tierra pueden

acelerar la probabllidad de inundaciones de un área. En este esludio, el mapa de uso de la

tierra se prepara utilizando datos de CBERS4 procesándolos en el software QGIS. Se

realiza una clasificación Supervisada para preparar un total de Seis clases de uso de la

tierra: (l) masas de agua; (ll) tierras agrícolas; (lll) vegetación natural; (lv) matorral; (V)

tierra estéril; y (Vl)áreas ediflcadas (Fig. 5b).

Geología

La ¡nundac¡ón temporal de un área tiene una gran capacidad para afeclar el perfil de la

corriente debido a la variación de la geología (Reneau, 2000) y puede considerarse como

un factor importante ya que amplifica el grado de un evento de inundación (Xu et al., 2001;

Kazakis et al., 20'15). Además, la geología de un área puede brindar información sustancial

sobre la ocurrencia de eventos de paleo-inundaciones (He et al., 2007). se puede encontrar

una fuerte correlación entre la permeabilidad de una roca y la tasa de ¡nfiltración En

consecuencia, las rocas impermeables favorecen la escorrentía superflcial, que puede

provocar inundaciones. El mapa geológico de la Provincia de Huanta se prepara con base

en el cuadrángulo Geológico y los datos del tipo de roca madre (27- ñ), que muestra cinco

tipos principales de geología y descr¡pto en los primeros acápites del presente estudio. una

formación geológica con mayor permeabilidad conducirá a un mayor proceso de inf¡ltración,

m¡entras que una capa impermeable aumentará una mayor escorrentía superficial.
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índice de humedad topográfica (TWI)

El indice de humedad topográfica es una representación fÍsica de las áreas de inundación,
que es un componente importante de la red de drenaje de la cuenca (Soulsby et al., 2010;
Hong et al.,20l8a). El TWI de una cuenca indica perm¡te ¡dent¡ficar los potenciales lugares
donde se concentra la humedad o las zonas de acumulación de agua. La obtención de este
indicador está basada en el análisis morfológico del territorio pudiendo ser utilizado para la
elaboración de inventarios de potenc¡ales zonas húmedas o identificar los límites de las

láminas de una masa de agua ya existente. Existe una fuerte relac¡ón entre la geomorfologia
y el TWI de un área. Los valores de TWI son generalmente más altos en entornos de

llanuras aluviales (Adam y Dav¡d, 2O11). El TWI se puede calcular usando la siguiente

expresión dada por Moore et al. (1991 ).

rwt = tn (i:=)
tanp

Donde, As representa el área de pendiente ascendente acumulada que drena un punto de

fluidez y tan I indica el ángulo de pendiente en el punto de fluidez. En este estudio, TWI se

ha calculado directamente en SAGA GIS utilizando modelos digitales de elevación.

Curvatura

La curvatura topográfica tiene una importancia crucial en la escorrentia y el proceso de

infiltración de un área (Cao et al., 2016). Un estudio real¡zado por Hudson y Kesel (2000)

encontró que la curvatura entre 1.0 y 2.0 t¡ene una mayor probabilidad de inundación. Para

la representac¡ón precisa de la velocidad del flujo, es beneflcioso incluir la curvatura, ya que

apoya la proyección de la profundidad del agua (Honitt, 2000). En el presente estudio, la

curvatura se calcula en el entorno de SAGA GlS.

El mapa de susceptibilidad a inundaciones resultante generado mediante la implementación

de la técnica AHP mediante la integración y priorización de 12 componentes expuesto

anteriormente. Se observa que la mayoría de los investigadores desanollan los límites de

clase basados en su propia op¡nión experta y no existe una regla part¡cular para la
clasificación, automáticamente (Ayalew et al., 2004; Kayastha et al., 2013). Para

comprender la influencia de cada uno de los factores condicionales en la susceptibilidad a

las inundaciones en la Provincia de Huanta se relacionó los factores condic¡onantes a

inundaciones con los mapas comunitarios y mapas de áreas de peligros generados por

defensa civil. Estos últimos si b¡en no tienen un método técnico validado sirven como

referencia histórica para la calibración del mapa de pel¡gro a inundaciones elaborado en el

presente estudio.
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2.3,4,2. Niveles de Peligro a lluvias intensas con lnundación en el territorio de la
provincia de Huanta:

a) Nivel de peligro por área

En el gráfico y la tabla que se presenta a continuación, se muestra el peligro generado por

las inundaciones causadas por lluvias intensas, en el cual corresponden a zonas con peligro

de rango Muy Alto el74 km2 del área total de la provincia ; m¡entras que 416 km2 del total

de área corresponde a las zonas con niveles de peligro Alto, 1525 km2 del territorio de la
provincia registra niveles de peligro medio frente al fenómeno de inundaciones por lluvias

intensas y el 1853 km2 del territorio reg¡stra pel¡gro bajo frente a este fenómeno.

Cuadro 47: Nivel de peligro por lnundación a nivel de d¡strito en Km2

Fuenle: Eqúipo Técnico Consullor

Gráfico 39: Nivel de peligro por lnundación por distrito en Km2

Fuente: Equ¡po Técn¡co Consultor

A nivel de distrito ante el peiigro de inundaciones por lluvias intensas los distritos de Siv¡a,

Pucacolpa, Llochegua, Ayahuanco, son los que presentan mayor porcentaie de su territorio

bajo los niveles Muy Alto, Alto y lvledio. Esto está relacionado con que son los distritos de

mayor extensió rrÍtoria
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2.3.4.3. ldentificación de los elementos expuestos por lluv¡as intensas con
inundación en la Provincia de Huanta

a) Nivel de Exposición al peligro a nivel de Centro Poblado Urbano

Cuadro 48: Nivel de Exposición al peligro por lnundación a n¡vel de Centro Poblado
Urbano en has

Fuenle: Equ¡po Técnico Consultor

A nivel de Centros poblados Urbanos la mayor exposición a peiigro muy alto se presenta

en los centros poblados de Huanta (32.18%), Il4acachacra (9.6%) y Sivia (9.6%) con 37 has,
'1 thas y 1t has respectivamente.

En el nivel de Exposición AIto los centros poblados de Huanta (25.82%), Llochegua

(18.03%) e lntay (10.24 %) son los que presentan la mayor exposición de su terr¡torio a este

nivel de peligro con 52 has, 36 has y 21 has respectivamente.

En el nivel de Peligro Medio en centro poblado de Huanta 52.060/o con 552 has,

Huamanguilla 7 .19ok con 76 has e lnlay 7.92o/o con 84 has, son los que mayor área

presentan en el nivel medio de exposición a peligro por inundaciones por lluvias intensas.
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Plan de prevenc¡ón y reducción de riesgos y desastres de la Provinc¡a' de Huanta al 2025

b) Niveles de Exposición al peligro de lnundación de la lnfraestructura Pública

Los niveles de peligro frente al fenómeno de lluv¡as ¡ntensas con inundac¡ones, en la
infraestructura pública existente dentro del territorio de la Provincia de Huanta se han

analizado de la siguiente manera:

- Nivel de peligro frente a lluvias con inundaciones de los cenlros de salud del distrito
De acuerdo al análisis realizado vemos que el 06 de los Gentros de Salud que se

encuentran en la Provincia de Huanta reg¡stran niveles de peligro muy alto frente al

fenómeno de lluvias intensas con inundación, mientras que el 12 de

Establecimientos de Salud del ámbito reg¡stra niveles de peligro Alto frente al

mencionado peligro.

Cuadro 49: Nivel de Exposición pel¡gro a lnundaciones centros de salud,

Fuenle: Equ¡po Técnico Consúltot
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Plan de prevención y reducción de riesgos y desastres de
la Provincia de Huanta al2025

De acuerdo al análisis realizado en el cuadro 51, se observa que la comisaria de Llochegua

se encuentra en peligro Alto, mientras que la comisaria de Huamanguilla registra peligro

Muy Alto el restante de las comisarias se encuentra en peligro medio.

Cuadro 51: Nivel de peligro a lnundaciones Comisarias.

Fuente: Equ¡po fécn¡co Consultot

De acuerdo al análisis realizado podemos observar que el 28 km de área de la red v¡al que

se encuentran en la Provincia de Huanta registra niveles de peligro tvluy Alto frente al

fenómeno de lluvias intensas con inundac¡ón; el 104km reg¡stra n¡veles de peligro Alto, el

512km reg¡stra niveles de peligro Medio y 301km niveles de peligro Bajo.

Cuadro 52: Nivel de peligro a lnundaciones Red Vial

Fuente: Equ¡po Técnico Consultor

2.3.4.4. Análisis de Vulnerabilidad por lluvias intensas con inundación en la

Provincia de Huanta

Tal como se mencionó en el ítem 2.2.3.4. del presente plan, el Análisis de vulnerabilidad

realizado en el presente Plan de Prevención y Reducción de Riesgos (PPRRD) es el mismo

para los tres fenómenos naturales analizados ya que los peligros originados por estos

fenómenos (inundación por lluvias intensas, deslizamiento por lluvias intensas y vientos

fuertes) afectan en la misma forma a los parámetros cons¡derados en el modelo de

est¡mac¡ón de la Vulnerabilidad Económica, Vulnerabilidad Social y Resiliencia.
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Plan de prevención y reducción de riesgos y desastres de

la Provincia de Huanta al2025

2.3.4.5. Niveles de Riesgo por Lluvias lntensas con inundación en la Provincia de
Huanta

El riesgo de desastre según la ley 29664 es la probabilidad de que la población y sus medios

de vida sufran daños y pérdidas a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el

¡mpacto de un pel¡gro. Entonces metodológicamente el riesgo es el resultado de relacionar
el peligro con la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar los
posibles efectos y consecuencias sociales, económicas asociadas al fenómeno de lluvias

¡ntensas con deslizamiento El expresar los conceptos de peligro (amenaza), vulnerabilidad
y riesgo, ampliamente aceptada en el campo técn¡co científico Cardona (1985), Fournier
d'Albe (1985), Milut¡nov¡c y Pehovsky (1985b) y Coburn y Spence (1992), está

fundamentada en la ecuación adaptada a la Ley N"29664 Ley que crea el Sistema Nacional

de Gestión del Riesgo de Desastres, mediante la cual se expresa que el riesgo es una

función f 0 del pel¡gro y la vulnerabilidad.

Riel t= f (P¡, Ve) | t

Dónde:

R= R¡esgo.

f= En función

P ¡=Peligro con la intensidad mayor o igual a idurante un periodo de exposición t

Ve = Vulnerabilidad de un elemento expuesto

a) N¡veles de r¡esgo a lnundaciones por área

De acuerdo al análisis en el cuadro 53 sobre el nivel de peligro y vulnerabilidad frente al

fenómeno de ¡nundac¡ón por lluvias intensas dentro de la Provincia de Huanta, podemos

observar que 102.11 has registran un nivel muy alto, 619 has del total del territorio del

distrito reg¡stra un nivet de riesgo Alto 685 has registra nivel de riesgo Medio y 15 has nivel

de riesgo Bajo.
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Plan de prevención y reducción de r¡esgos y desastres de
la Provincia de Huanta al2025

Cuadro 53: Nivel de riesgo a inundaciones por área

Fuenle: Equipo Técn¡co Consultot

Gráfico 41 : Niveles de riesgo a lnundaciones por área

Fuente: Equ¡po GRD
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Plan de prevención y reducción de riesgos y desastres de
la Provincia de Huanta al2025

b) Niveles de riesgo a lnundaciones de la infraestructura pública

El nivel de r¡esgo en la infraestructura condicionado por una vulnerab¡lidad media por una

limitada gestión de riesgos a desastres tanlo en la fase de inversión y operación en la
mayoría de leso establecimiento. Juntamente a esto según el análisis de peligros existen

zonas con susceptibilidad med¡a, las que pueden generar perdidas considerables, por lo
que se deberá recomendar la implementación de la GRD a nivel de inversión y operación y

mantenimiento.

Cuadro 54: Nivel de riesgos a lnundaciones Establecimientos de Salud.

Fuente: Equ¡po Técn¡co de la GRD HUANTA

De acuerdo al análisis real¡zado en el cuadro 54, vemos que el 06 de los Centros de Salud

que se encuentran en la Provincia de Huanta registran niveles de Riesgo muy alto frente al

fenómeno de lluvias inlensas con inundación, m¡enlras que el 12 de Establecimientos de

Salud del ámbito niveles de Riesgo Alto frente al mencionado Riesgo
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Plan de prevención y reducc¡ón de riesgos y desastres de la Provincia' de Huanta al 2025

Cuadro 56 : Nivel de r¡esgo a lnundaciones Comisarias de la Provincia

Fuenle: Equipo Técn¡co de la GRD HUANTA

De acuerdo al análisis realizado en el cuadro 56, se observa que la com¡saria de Llochegua

se encuentra en Riesgo Alto, mientras que la comisaria de Huamanguilla registra Riesgo
[/uy Alto el restante de las com¡sarias se encuentra en Riesgo medio.

Cuadro 57 : Nivel de riesgo a lnundaciones Vías de tráns¡to vehicular principales.

Fuenle: Equipo Técnico de la GRD HUANTA

c) Nivel de Riesgo de la Red Vial del distrito frente a lluv¡as con inundaciones
De acuerdo al análisis ¡ealizado podemos observar que el 28 km de área de la red vial que

se encuentran en la Provincia de Huanta registra nrveles de Riesgo Muy Alto frente al

fenómeno de lluvias intensas con ¡nundación; el 104km registra niveles de R¡esgo Alto, el

512km registra niveles de Riesgo Medio y 301km niveles de Riesgo Bajo.

La ¡nformación de los mapas referente al fenómeno de lluvias intensas con inundación se

encuentra en el anexo denominado mapas, donde se muestra el nivel de riesgo tanto de

las áreas como también de las infraestructuras públicas y diversos establecimientos en la
provincia de Huanta.

2,3.5. Escenario de Riesgo por Vientos Fuertes en la Prov¡ncia de Huanta

2.3.5.1. Caracterización del peligro por Vientos Fuertes

Los v¡entos fuertes son unos de los fenómenos que ha producido más damnificados y

afectados en la provinc¡a de Huanta. Los efectos de los factores locales, incluida la

topografía, alt yla de la superficie, se modelan y analizan en detalle con base
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Plan de prevención y reducc¡ón de r¡ésgos y desastres de la Provincia' de Huanta al 2025

a anális¡s geo morfométrico y para determ¡nar sus parámetros se parte de un modelo digital
de elevación el cual se obtuvo por fotogrametría de imágenes aéreas a una resoluc¡ón
espacial de 2 metros.

Otro conjunto de datos para el modelado de la susceptibilidad por vientos es el uso del
suelo o la cobertura vegetal, que se ut¡l¡za para est¡mar la long¡tud de la rugosidad de la

superficie. En este estud¡o, la clasificación de la cubierta de la Provincia de Huanta se
realizó con la comb¡nac¡ón de banda de satél¡te brasileños CBERS4 con cuatro metros de

resolución espacial.

La geo morfomefía complejas del terreno tiene un impacto pronunciado en la estructura de

turbulencia, presión y velocidad del v¡ento cerca de la superficie. En consecuencia, los

campos de viento en estas áreas exhiben una diferencia significativa con los de las regiones
planas (Ngo y Letchford 2009). En la Figura se muestra un diagrama ilustrativo para mostrar
las variaciones en los perfiles verticales del viento debido a diferentes características del

terreno, basado en Davenport et al. ( 1985 ), CAPRA (2008 ) y BSI ( 2005 ). Según la

figura, hay un gran aumento en la velocidad del viento sobre colinas, acantilados o

pendiente pronunciadas, lo cual es importante al modelar los peligros del viento.

Gráiico 42: Diagrama ¡lustrativo de las variaciones de velocidad del viento
provocadas por efectos topográficos. Nota Z (10 m) es la altura de simulación; V mí

es la velocidad media del v¡ento sobre un terreno llano; y V m es la velocidad media
del viento a la altu¡a Z.

i'v.1z
z

h.
7

Si bien el clima generalmente se define como las condiciones climáticas promediadas

durante un período de tiempo o, más prec¡samente, la descripción estadística de variables

relevantes durante períodos de meses a miles o millones de años. La topo-climatología es

la parte de la climatologia que se ocupa de los impactos de la superficie terrestre (es dec¡r,

la topografía) sobre el clima. La superficie terrestre es ampliamente reconocida como un

importante control de la diferenciación espacial de los procesos atmosféricos cercanos al

suelo y los vientos fuertes están dentro de estos procesos atmosféricos. Los avances en

todos Ios campos de la actividad climática y mete reológica que evalúa los eventos extremos
como los vientos fuertes o prec¡pitaciones intensas, revelan una ampl¡a gama de efectos
determinados o induc¡dos topográficamente sobre los procesos atmosféricos y el clima, que

varian amp
Particularme

liamente inos de escalas espacio-temporales y complejidad
nla del tiempo, los meteorólogos suelen disti uir entre
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Plan de prevenc¡ón y reducción de riesgos y desastres de la Provincia' de Huanta al 2025

diferentes escalas, refiriéndose a ¡a extensión horizontal característica de los fenómenos a
observar y pronost¡car. Se supone que las ondas planetar¡as de la troposfera media a alta,
por ejemplo, las llamadas ondas de Rossby, son desencadenadas por enormes complejos
de alta montaña como las Montañas Rocosas, cordillera de los andes o la meseta libetana
y sus cadenas montañosas limítrofes (Bohner,2006). Por consiguiente, las ondas de

Rossby son un ejemplo de efectos orográficos en la escala macro meteorológica. El análisis
meteorológico de sistemas de movimiento atmosférico a gran o macro escala (> 103 km),

como ondas planetarias, sistemas de alta presión o trayector¡as de ciclones, se ha

denominado comúnmenle meteorología sinóptica y se ha comprometido con procesos y

sistemas meteorológicos como las tormentas eléctricas se conocen como meso-

meteorología. Tamb¡én ex¡sten procesos inducidos a pequeñas escalas, los ejemplos
destacados son las influencias de las montañas y colinas en el patrón de distribución de la
precipitación, en Ia trayectoria del flujo de aire frío con la ocurrencia de vientos fuertes y, en

particular, en el ingreso diferencial de radiación solar de las superficies inclinadas debido a

diferentes aspectos geomorfométricos como las pend¡entes y tramas del horizonte. En

consecuencia, estas interrelaciones entre la superficie terrestre y las variaciones viento son

el fundamento que se plantea para sustentar la producción del mapa de susceptibil¡dad por

viento en la Provincia de Huanta.

Figura l: Factor condicionante geo morfométrico: Flujo de aire efectivo según
altura
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Plan de prevención y reducc¡ón de riesgos y desastres de la Prov¡nc¡a' de Huanta al 2025

Figura 2 : Factor condicionante geo morfométrico: Efecto del viento sobre la
superficie.

24
20
16
12
od
o4
oo

32
2e

o.96
o.92
o.aa
oa4
oBo

Fuenle: Equipo Técn¡co de la GRD HUANÍA

Figura 3 : Factor condicionante geo morfométr¡co: Exposic¡ón al viento
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Plan de prevénc¡ón y reducción de riesgos y desastres de la Prov¡nc¡a' dé Huanta al 2025

F¡gura 4 : Factor Desencadenante: Velocidad del viento m/s
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2.3.6. Niveles de Peligro por Vientos Fuertes en la Provincia de Huanta

a) Nivel de peligro por área:

En el gráfico 43 y mapa que se presenta a cont¡nuación, se muestra el peligro generado por

las v¡entos fuertes, en el cual las zonas rojas conesponden a zonas con peligro de rango

tvluy Alto, el 9.7 5oA (378 km2) dei área total de la provincia esta afecta por este peligro;

mientras que 17 .79o/o (690 km2 ) del total de área corresponde a las zonas con niveles de

peligro Alto, el 25.50% (989 km2) del tenitor¡o del distrito registra niveles de peligro Bajo

frente al fenómeno de vientos fuertes, el 46.96%(1,822 km2) del territorio registra peligro

lvledio frente a este fenómeno.
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Plan de prevenc¡ón y reducción de r¡esgos y desastres de la Prov¡ncia' dé Huanta al 2025

Gráfico 43: Niveles de Peligro a Vientos por área
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Plan de prevenc¡ón y reducc¡ón de riesgos y desastres de la Provinc¡a' de Huanta al 2025

Gráfico 44 : Nivel de peligro por vientos fuertes en los centros urbanos a Nivel de
distr¡tos

Fuente: Equípo fécnico de la GRD HUANTA

2,3,6,1. ldentificación de los elementos expuestos por vientos fuertes en la

Provincia de Huanta.

a. Exposición al Pel¡gro a V¡entos Fuertes a nivel de Centros Urbanos

S¡ la expos¡ción se evaluala solamente a nivel de areas urbanas la distribución a nivel de

distrito quedaria como en el cuadro superior donde el distrito de Pucacollpa presenta su

zona urbana con 11.8 has espúestas a peligro muy alto.

En el nivel de exposición Alto los ds¡tritos de Huamanguilla, lguain y Chaca presentan la

mayores areas urbanas con exposic¡Ón a este peligro con 54 has, 22.4 has y 13.1 has

respectivamente.

En el N¡vel de Exposición Medio a peligros pro viento fuertes el dsitrito de Huanta 710.9 has

de sus zona urbana expuesta lo que representa 50.01% del total de areas urbanas de la
provrncra.
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Plan de prevención y reducc¡ón de riesgos y desastres de la Provinc¡a' de Huanta al 2025

Cuadro 58: Exposición al peligro por vientos fuertes en los centros urbanos a Nivel
de Centros Poblados.

Fuente: Equipo Técnico de la GRD HUANÍA

A nivel de Centros poblados Urbanos, el centro poblado de Huallhua es el cenlro urbano

expuesto a peligro Muy Alto con 12 has de su zona urbana.

En Nivel de exposición Alto los centros poblados de Huamanguilla, Macachacra y la Vega

son los distritos con mayor área urbana expuesta al peligro por vientos fuertes con 81 has,

5l has y 31 has respectivamente.

A nivel de exposición lvledio del peligro a vientos fuertes se encuentran los distritos de

Huanta y lntay con 646 has y 109 has respectivamente.

2.3.7. Anál¡s¡s de Vulnerabilidad por Vientos Fuertes en la Provincia de Huanta

Tal como se mencionó en el ítem 2.2.3.4. del presente plan, el Análisis de vulnerabilidad
realizado en el presente Plan de Prevención y Reducción de Riesgos (PPRRD) es el mismo
para los tres fenómenos naturales analizados ya que los peligros originados por estos

fenómenos (inundac¡ón por lluvias intensas, deslizamiento por lluvias intensas y vientos
fuertes) afectan en la misma forma a los parámetros consÍderados en el modelo de

estimación de la Vulnerabilidad Económica, Vulnerab¡lidad Social y Resiliencia.
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Plan de prevenc¡ón y reducción de r¡esgos y desastres de la Prov¡nc¡a' de Huanta al 2025

2.3.7.1. Niveles de Riesgo por Vientos Fuertes en la Provincia de Huanta

El riesgo de desastre según la ley 29664 es la probabilidad de que la población y sus medios
de vida sufran daños y pérdidas a consecuenc¡a de su condic¡ón de vulnerabilidad y el

impacto de un peligro. Entonces metodológicamente el riesgo es el resultado de relacionar
el pel¡gro con la vulnerabilidad de los elemenlos expuestos, con el fin de determinar los
posibles efectos y consecuencias sociales, económicas asociadas al fenómeno de lluvias
intensas con desl¡zam¡ento El expresar los conceptos de peligro (amenaza), vulnerabilidad
y riesgo, ampliamente aceptada en el campo técnico científico Cardona (1985), Fournier
d'Albe (1985), Milutinovic y Pefovsky (1985b) y Coburn y Spence (1992), está
fundamentada en la ecuación adaptada a la Ley N'29664 Ley que crea el Sistema Nacional

de Gestión del Riesgo de Desastres, mediante la cual se expresa que el riesgo es una

función f 0 del peligro y la vulnerabilidad.

Riel t= f (P¡, Ve) | t

Dónde:

R= Riesgo_

f= En función

P i=Peligro con la ¡ntensidad mayor o igual a ¡durante un período de exposición t

Ve = Vulnerabilidad de un elemento expuesto

a) Niveles de riesgo por centro urbano
De acuerdo al análisis del nivel de peligro y vulnerabilidad frente al fenómeno de vientos

fuertes dentro de la Provincia de Huanta, podemos observar que el 2.7004 del total de las

áreas urbanas de la provincia (38.4 Has) registra un nivel de riesgo Muy Alto; 36.87% (524.1

Has) registra nivel de riesgo A|to,45.08% (640.8 has) registra un nivel de riesgo med¡o a

vientos y 51.88% (268.0 Has) un nivel de riesgo Bajo a Vientos fuertes.

Gráfico 45 . Niveles de riesgo ante v¡entos fuertes por área urbana a Nivel de la
provincia de Huanta
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Plan de prevenc¡ón y reducc¡ón de riesgos y desastres de la Prov¡nc¡a' de Huanla al 2025

Gráfico 46 : Niveles de riesgo ante vientos fuertes por área urbano a Nivel de Centro
Poblado Urbano de ¡a Provincia de Huanta
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Fuente: Equ¡po Técn¡co de la GRD HUANTA

A nivel de centros poblados Urbanos los centros poblados de Ayahuanco, Huallhua y Puerto

Amargura presentan un nivel de riesgo Alto a vientos fuertes con 19.6 has, 11.8 has y 9.8

has respectivamente.

Los centros poblados de Huamanguilla, Maynay e lntay son los que mayor área poseen

bajo riesgo Alto con 162.1 has, 108.1 has y 109 has respectivamente.

A nivel de nivel de riesgo medio los centros poblados de Huanta y Maynay son los que

mayor área urbana poseen con 645.6 has y 108.1 has en nivel de riesgo med¡o.
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Plan de prevenc¡ón y reducc¡ón de riesgos y desastres de la Provincia' de Huanta al 2025

Cuadro 59. Niveles de riesgo ante vientos fuertes por área urbano a Nivel de
Centro Poblado Urbano de la Provincia de Huanta

Fueñle: Equ¡po fécn¡co de la GRD HUANTA

b) Niveles de riesgo de ¡nfraestructura pública

El nivel de riesgo en la infraestructura cond¡cionado por una vulnerabilidad media por una

limitada gestión de riesgos a desastres tanto en la fase de inversión y operación en la
mayoria de leso establecimiento. Juntamente a esto según el análisis de peligros existen

zonas con suscept;bil¡dad media, alta y muy alta, las que pueden generar perd¡das

considerabtes, por lo que se deberá recomendar la implementación de la GRD a nivel de

¡nversión y operación y mantenimiento.

Existe exposic¡ón de lnfraestructura pública a riesgo Muy Alto y Alto a Vientos fuefes, por

lo que es necesario la revisión de la seguridad frente a vientos fuertes de los elementos

arquitectónicos y para futuros proyectos establecer los criterios de zonificación de acuerdo

al mapa de riesgos con sus r pe ivas medidas de reducción de riesgos
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Plan de prevención y reducción de r¡esgos y desastrés de la Provincia
de Huanta al 2025

Cuadro 61: Nivel de riesgo a V¡entos Fuertes Centros Educativos de la Provincia de
Huanta.

ti

Carlw

,t\7-n c'.¡'ile,rcc
tañ

2 1 2 1lnic¡al - Jardín

1 1 2 1Pr¡mar¡a

3 1

AYAHUANCO

Secundar¡a

I 2lnicial - Jardín

I 2Pr¡mar¡a

2

CANAYRE

Secundaria 3

3lnicial - Jardín 4

2Primaria 6

Secundar¡a 3

CHACA

ln¡c¡al - Jardín 7

5Primar¡a

2 1

HUAMANGUILL
A

Secundar¡a

1Sin dato

Bás¡ca Alternat¡va - Avanzado

4
Bás¡ca Alternat¡va - lnic¡al e
lntermedio

1Básica Especial - ln¡c¡al

1Bás¡ca Especial - Pr¡maria

6 38lnicial - Jardín

2 5 36Primaria

1BSecundaria

1Super¡or Pedagógica

2Superior Tecnológ¡ca

2Técn¡co Product¡va - CETPRO

HUANTA

1 1 6lnic¡al - Jardin

1 6Primar¡a

2Secundar¡a

IGUAIN

16 14ln¡cial - Jardin

20 9Primaria

5 6Secundaria

LLOCHEGUA

1Básica Especial . Primaria

2 13ln¡c¡al - Jardin

10Primaria 1

4

LURICOCHA

Secundar¡a

7lnicial - Jardin 4 3

1 4 I 4Pr¡maria

Total,
general

6

5

4

t0
lf
5

7

I
3

9

9

3

I
4

4

1

1

44

43

18

I
2

2

I
7

2

30

29

11

1

15

'11

4

17

18

EVALUAO

216624

153

Gcl¡

cE;.N'1231

2

4

4

3

Distr¡to Nivel /Modal¡dad
N¡vel de R¡esgo viento

ALTO BAJO MEDIO MUY ALTO

PUCACOLPA

Mwd



Plan de prevenc¡ón y reducción de r¡esgos y désastrés de la Provincia
de Huanta al 2025

Fuente: Equ¡po Técn¡co de la GRD HUANTA

Cuadro 62: Nivel de riesgo a Vientos Fuertes de las vías pr¡nc¡pales de la Provincia
de Huanta.

AD
SGO

(Ir0 i I!

lr

Secundaria 1 1 5 3

lnicial - Jardín 7 I 1

Primaria I 1 I 3

Secundaria 3 2

SANTILLANA

1Básica Alternativa - Avanzado

1 19 15ln¡cial . Jardin

1 21 19Primaria

I 4Secundaria

1

SIVIA

Técn¡co Productiva - CETPRO

4 '13lnic¡al - Jardín 3

2 3 15 1Primar¡a

2 2 5

UCHURACCAY

Secundaria

foúal,
gen ral

t0
17

ü¿

5

I
35

11

l3
I
x)
21

9

ITotal, general 69 146 316

N¡vel de Riesgo viento

ALTO BAJO MEDIO MUY ALTO

2A 83R44 28Abra Pucaccasa - Frontera Huanta

15 5 36R3B 15Abra Toronqana - Abra Pucaccasa

6 12R'16 6Aranhuay - Nuevo Progreso

61PE-288 43AYACUCHO - LDptal CUSCO

15 5 48R36 15Carhuahurán - T¡rcus

45 136
R01

45CP- lsto - CP. Ayahuanco - CP. Patapata - CP

Viracochán
7 7 15R03CP. l\¡atucana Baja - CP. Arequipa Alto

5 11R04 5CP. Pampa Hermoza - CP. Matucana Alta

18 1B 53R03 18CP. Viracochán - CP. Mayhuavilca - CP. Ccacsa

11 3'1R02 10 10CP. Viracochán - CP. Sacaypampa - Pte. l\,lantaro

36R01 1B 18Cp. Llochegua - Pte. Tacora - CP. Junin

2 2R11Desvío Huancayocc - Mirador Cristo Blanco

4 4 IR08Duraznopata - Azángaro

1 '1629 29 29R04Dv. AH-R06 - CP. Jaucán - CP. V¡sta Alegre

7 13AY-504 6Emp. AY-100 (Huanta) - Lagunas - Ayapata

4 4R13Emp. AY-119 - CP. Buenos Aires

R15 2 2Emp. AY-119 - CP. Compañía Alta

BR09 1Emp. AY-119 - CP. Gloriapata

N,J ñ
1M

(];

LE ;.li'1zg'l

l, i(:C

Nivel /Modal¡dadDistr¡to

t8
I

Nombre Ruta Ruta
Nivel de R¡osgo por v¡ento

ALro BAJo MED'o ff¿ J:::,

165

15



Plan de prevenc¡ón y reducción de riésgos y desastres de la Prov¡nc¡a
de Huanta al 2025

PO
g.J

D

ltic 'v lvonc0
[:aO¡t(r:i,jt¡

cEü.N'1231
Catwl{ryd

Emp. AY-119 - CP. Granja Sivia Alta R11 3 3

R07 5Emp. AY-'l'19 - CP. Granja Sivia Baja

R05 10 5 15Emp. AY-119 - CP. Pampa Hermoza - Triboline Alta

R17 7 7 15Emp. AY-119 (Comp.Bala) - CP. Chuvivana

R19 29 57Emp. AY-119 (Sivia) - Mejorada

AY-506
11 11 11 34

Emp. AY-503 - Pampay (Proy) - Emp. PE-3S (Pte

Allcomachay).
R170 1 1 2Emp. AY-505 - Arguay

AY-s10 11 15 11 37Emp. AY-505 (Huamanguilla) - Pantaca

1B
,18 35Emp. LL-R01 Ple. Tacora - CP. Corazonpata R04

R03 2 2Emp. LL-R04 - CP. Villa Mejorada

4 4 IAY-501

2 3 6R97Emp. PE-3S - Emp. PE-3S (La Vega)

7 7 20Emp. PE-3S - Huanta - Ccaccas

7 7
Emp. PE-3S - La Vega - Chilcáccasa - L. Prov.

Huanta (Huamanguilla)

IEmp. PE-3S - Macachacra - Emp. AY-505
(Huamanguilla).

4522 22
AY-502Emp. PE-3S (Huanta) - Congari - Emp. PE-3S

(Chacm).

198 225 283 174 BBO

AY-100Emp. PE-3S (Huanta) - Lur¡cocha - Pte. Tarahuayco
- Abra Huatuscalla - Huayllay - Abra Torongana -
San José de Secce - Jasarayac - Rodeo -

Mashuacanche - Putis - Pampa Aurora - Sivia -

Tribolina - Emp. PE-28 B (Rosario)

11 11 31
AY-505Emp. PE-3S (La Vega)- Huamanguilla - Emp. PE-

28 B.

2 2AY-552Emp. PE-28 B - ¡/oya - L. Prov. Huanta (Qu¡turara)

21 4 51AY-509 12 14Emp. PE-28 B - Pampalca - Pta. Carretera

7 7AY-51 '1Emp. PE-2BB - Acco - Polanco

7 14R11 7Emp. PE-288 (Dv. Tanahuasi) -Tanahuas¡

I 18
R63Emp. R00 (Campo Amigo) - Emp. R00 (Campo

Amigo)
4 6 16R 105 6Emp. R103 (Pacaycasa)- Piticha - Emp. AY-505

13 13 25R120Emp. R1 17 (Dv Duraznuyocc) - Paloma Alegre

1 1R02Emp. Sl-R03 (Triboline Alta) - CP. Nvo. Progreso

30 30 60R12

73ROBEmp. Sl-R12 (Sanamarca) - Pte. Ramos Pampa

12 24R10 12Emp. Sl-R12 Dv. lvlonterrico - Retiro

12 12 24R06Emp. Sl-R19 - CP. Rosario Acon - CPRamad¡lla

I 17R44 IFrontera Huanta - Challhuamayo

5R02 5Huamanguilla - Quebrada Ayahuarcuna

4 4 4 12R03Huamanguilla - Quiturara

N¡vel de R¡esgo por v¡ento

BAJo MEDro ['r: ,:"J:,ALTO

EV il

1(ia]:J

T55

6¡1,

Nombre Ruta Ruta

5

Emp. PE-3S - Emp. AY-504 (Luricocha).

AY-508 7

AY-505
13

AY-503 I

I

3

Emp. Sl-R12 (Caservine) - San Anlonio

3

'10



Plan de prevención y reducción de riesgos y desastres de la Provincia
de Huanta al 2025

Fuenté: Equ¡po Técnico de la GRD HUANTA

Cuadro 63 Nivel de riesgo a Vientos Fuertes de las comisarías de la Provincia de
Huanta,

Fuente: Equ¡po Técn¡co de

TSGO

ú

CctasXWl
iia0il'J::.,ii¡

cE!.li'1¿t1

Huancayocc - Chula R10 2 2 4

IHuanta - Huancayocc R10 5 5

3 3R04

43 23 150
Huamanga-Huanta de la s¡erra

sur

6 6 18lchpana - Aranhuay R16 6

6 2 17R'14 4 4lntay - Atalambra

4 4 17R20 4 4Jaucán - Huallhua

13R01 4 4La Vega - Allcohuilca

150PE-3S 41 43 23LDptat. AYACUCHO / APURII\,44C

6R02 6LL-R04 (Nvo. Amanecer) - CP. Sta. Teresa

2R'1 3 2Lur¡cocha - Chamana

10R37 3 3 3Macachacra - Empalme ruta 33 S

'11R06 6 6Macachacra - Pomahuasi

17R40 8 IMaynay - Chacco - Viru Viru

7 15R07 7Palmayocc - Ou¡nrapa - Toyas - Viru Viru

14R09 7 7Patasucro - Culluchaca - Yanasaraccay

2 4R12 2Pte. Tablachaca - Espiritu Santo
'10 52R42 21 21Puchccas - Razuhuillca

7 21R21 7 7Puente Florida - Paloma Alegre

7 7 21R20 7Puente ¡.4ell¡zo - Jaucán

2 2R05Ruta 35 - Quispicancha

13 13 3BR15 13San José de Santillana-Occopecca-Punco [.4arccari

11R22 I ITriboline - ¡/atucana Alta - Arequipa Alta

5 16AY-500 5Uchuraccay - L. Prov. La l\.4ar.

)AY-503 2Villa Florida-Mac¿chacra

7 7 27R,1 B 7 7Viracochán - Artizón

2 2R40Viru Viru - Cangari

Ruta
Nivel de Riesgo por viento

BAJo MEoro LYá J::*,ALTO

Total, general 697 754 1,057 462 2,970

c ALTOHUAI\¡ANGUILLA DIVOPUS
AYACUCHO

CPNP
HUAI\,lANGUILLA

DIVOPUS VRAEM BAJOHUANTA

B BAJODIVOPUS VRAEMCPNP LLOCHEGUA LLOCHEGUA

B BAJOSIVIA DIVOPUS VRAE¡,4CPNP SIVIA

Distr¡to

EVALU

R

f_

'":ta{24

Nombre Ruta

Huayhuash - Pantacc

41

43

Nivel de Riesgo por
VientoCOMISARIA DIVPOUD¡V TIPO'

CPNP HUANTA
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Plan de prevenc¡ón y reducc¡ón de riesgos y desastres de la Provincia
de Huanta al 2025

La información de los mapas referente al fenómeno de vientos fuertes se encuentra en el

anexo denominado mapas, donde se mueslra el nivel de riesgo tanto de las áreas como
también de las infraestructuras públicas en la provincia de Huanta.
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Plan de prevención y reducc¡ón de riesgos y desastres de la Provincia
ds Huanta al 2025

3. CAPÍTULO III; FORMULACIÓN O¡ PU¡.¡ DE PREVENCION Y REDUCCION DE

RIESGO DE DESASTRES

3.1. Objetivos

A modo de marco general para los objetivos del PIan de Prevención y Reducción del Riesgo

de Desastres de la Provincia de Huanta, se señalan las visiones y/u objetivos de los

diversos ¡nstrumentos de gestión en los que se inscribe el presente plan.

Cuadro 64: Objetivos ante la GRD de los planes estratégicos de influencia en la
Provincia de Huanta

Fuente: Equipo Técnico Consultot

EVALUADC rrF
POR

(.,

c

Objetivo Nacional
Reducir la Vulnerabilidad de la Poblac¡ón y sus medios de vida ante el riesgo

de desastres

Visión

Ayacucho es una región mn sólida identidad cultural, comprometida con el

desarrollo humano como estrategia fundamental del cambio social; su

proyección al futuro está basada en las capacidades humanas de mujeres y

hombres, que ha desarrollado una estructura productiva diversiñcada,

competitiva, ambientalmente sostenible y articulada al mercado nacional e

internacional, que garantiza una buena calidad de vida para todos. El proceso

de transformación regional se sustenta en ¡nstituciones modemas y

transparentes, liderazgos de calidad, el tejido social forlalecido y el ejercicio de

la participación ciudadana en la gestión pública

OE7: Reduc¡r la vulnerabilidad de la población ante el r¡esgo de Desaslres del

Departamenlo de AyacuchoObjetivo General

Huanta es una prov¡nc¡a que cultiva la paz, los valores y el respeto por los

derechos humanos. Su población, muy saludable y con una elevada calidad de

educación, le permite revalorar su identidad, su cultura, asi como ejercer
plenamente su ciudadanía y su compromiso con el desarrollo, lográndose una

mejor organización y articulac¡ón para colocar en el mercado regional, nacional

e internac¡onal, nuestra mater¡a prima y productos andinos de alta calidad y

valor nutritivo, producidos con tecnología l¡mpia, sin perjuicio del med¡o

ambiente.

Visión

Objetivo Estratégico
OEl: Protección dé la poblac¡ón y sus medios de vida frente a pel¡gros de

origen natural y antróp¡co.

PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, PLANAGERD

PLAN CONCERTADO DE LA REGION AYACUCHO

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE HUANTA

CIP.2

R-J N" Od

l l'.' :

¡f I "
.:i¡
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Plan de prevención y reducc¡ón de r¡esgos y desastres de la Prov¡ncia
de Huanta al 2025

3.1.1. ObjetivoGeneral

Prevenir y Reducir los Riesgos y Vulnerabilidades de la población y sus medios de vida e
infraestructura ante posibles escenarios de riesgos originados por fenómenos naturales y
prescindir que se generen nuevos riesgos, para un desarrollo urbano ordenado, seguro y

sosten¡ble de la Prov¡ncia de Huanta

3.1.2. Objetivos Específicos

Tomando en cuenta el diagnóstico de la provincia de Huanta. Así como el Marco de Sendai,

Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desaslres (PLANAGERD), el Plan de Desarrollo

Concertado de la Provincia de Huanta, se presentan los siguientes objetivos específicos:

Objetivo Especifico 1 : OE1, Desarrollar y fomentar el conocimiento de Riesgo y
Vulnerabilidad en la Prov¡nc¡a de Huanta y en los d¡stritos con mayor incidencia de

desastres a causa de los fenómenos naturales recurrentes identificados.

Objetivo Especifico 2: OE2. Prevenir los riesgos existentes en la Provincia de Huanta ante

el posible impacto de los principales peligros recurrentes expuestos

Objetivo Especifico 3: OE3. Reducir las cond¡ciones de riesgo de desastres ex¡stentes en

la población y su entorno de la Provincia de Huanta y sus D¡stritos.

Objetivo Especifico 4: OE4. Fortalecer las capacidades técnicas e institucionales para la
Gestión del Riesgo de desastres para el desarrollo seguro y sostenible de la Provincia y

distritos de Huanta.

Objetivo Especifico 5: OEs. Fortalecer y fomentar la participación de la población para el

desarrollo de una cultura de prevención en los distritos de la Provincia de Huanta.

EVALUADO :'lI c
SoPOR

B,J ¡
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L
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Plan de prevención y reducción de r¡esgos y desastres de la Provincia
de Huanta al 2025

3.2.1. Estrategias prior¡tarias del PPRRD de la Provincia de Huanta

Cuadro 66: Estrategias del PPRRD de la provincia de Huanta

Preven¡r los riesgos

existentes en la
Provincia de Huanta

ante el posible
impacto de los
principales peligros

recurrentes
expuestos

ALUAO
POR
R.J

DE IESC
0Iif,, ii'r0nc0

6

1E. 01.01

Suscribir acuerdos con entidades técnicos cientificos

especial¡zadas en GRD, para la formulación de documentos
que conlleven al conocimiento de riesgos.

2E. 01.02
lniciar el desarrollo de informes de evaluación de riesgos para

la Provinc¡a de Huanta.

2E. 01.03
Promover la difusión y conocimiento de los peligros y riesgos

hacia la población a través de medios de comunicación masiva

y redes sociales

1
Desanollo de un sistema geo ¡nformático para la prevención y

reducción de riesgos a desastres
E. 0'1.04

2

Generar mecanismos que faciliten la incorporación de la

Prevención y reducción del r¡esgo de desastres en las la

¡nstituciones públicás y privadas dentro del ámbito de su

territorio para la eláborac¡ón de documentos para la gestión

prospectiva y correct¡va

E.01.05

1

lncorporar y normativizar los estud¡os EVAR como estudios

bás¡cos y especial¡zado dentro de los PIP's a nivel de pre

¡nversión, invers¡ón y operación y mantenimiento en el ámbito

delterritorio de la Provinc¡a

E. 01.06

1E. 01.07
Contar con equ¡po técnico multidisciplinario de profesiona

especialista en GRO o evaluadores de Riesgos acreditados por

CENEPRED

les

Desanollar y

fomentar el

conocimiento de
Riesgo y

Vulnerabilidad en la
Pr.rvincia de Huanta
y en los d¡stritos con

mayor incidencia de

desastres a causa
de los fenómenos

naturales
recunentes

ident¡ficados.

1E 02.01

Actualización o rat¡f¡cac¡ón de los miembros

o según se retiren, con la respect¡va actualización de sus

lamentos y planes de trabajo aprobados

del GTGRD Anual

reg

1

Constituc¡ón de la Plataforma Multisectoria
y reducc¡ón del riesgo de desastres en la Provincia para

atención a los fenómenos naturales ¡dentiflcados, con sus

ectivos reglamentos y planes de trabajo

I para la prevención

resp

E 02.02

2E.02.03
Controlar la invasión de terrenos, municipales, regio

nacionales y/ o ¡ntangibles para evitar el inicio de nuevos

riesgos y responsabilidades frente a la GRD

nales o

1E. 02.04
Fortalecer y ejercer el control urbano y rural mun¡cipa

fomentar el control ciudadano

ly

2Prohibir la creación de asentamientos humanos en

riesgo de la Provincia de Huanta

las zonas de
E.02.05

1E.02.06

Gestionar y eiecutar la actualizac¡ón y formulac¡ón de

instrumentos de Gestión, PDCL, PDIJ, incorporando la

componente de GRD, así mismo las act¡vidades y proyectos

que contemplan estos planes de desarrollo deberán ser
pr¡orjzados mediante la apl¡cac¡ón de nuevos criterios técnicos

ue deberán ser aplicados tanto en el proceso del Presupuesto

los
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Plan de prevención y reducción de r¡esgos y desastres de la Prov¡nc¡a
de Huanta al 2025
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oE4
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Participativo, además se deberá incluir la GRD en la
formulación de los proyectos de invers¡ón Pública.

1E.03.01
Gestión de mecanismos flnancieros del SINAGERD dest¡nados

a proyectos de inversión para la reducción del riesgo.

2E.03.02
Desarrollar o promover la formulac¡ón de proyectos de inversión
y actividades destinados a prevenir el riesgo de desastres de

los peligros recurrentes en la zona.

1

En base a los resultados de los estudios EVAR ejecutados y el

PPRRD, se programarán invers¡ones para las fases de

formulación y ejecución de proyectos de inversión públ¡ca que

permitan el tratamiento integral de los problemas de riesgo

¡dentificados

E.03.03

1E 03.04
Actual¡zar y complementar la base de datos catastral con

enfoque de Gestión del Riesgo de Desastres.

2E 03.05

Suscribir convenios con entidades de cooperac¡ón y/o con

acceso a financiamiento. como ONG. Univers¡dades. entidades

del Gobiemo, empresariado privado, etc. para el meioramiento

de la infraestructura y el equipamiento del área encargada de la

gestión del riesgo de desastres

Reducir las

condiciones de

riesgo de desastres
exislentes en la
población y su
entorno de la
Provincia de Huanta
y sus Distritos.

1

Fortalecer las capac¡dades técnicas para la ejecución de los

procesos de est¡mación, prevención y reducción del riesgo de

desastres
E.04.01

2E. 04.O2

Lograr la cert¡ficac¡ón como evaluadores de riesgos o

¡nspectores ITSE de personal con estab¡lidad laboralo
nombrado de la Mun¡cipalidad

1E.04.03

ln¡ciar convenios con CENEPRED, INDECI para una

capac¡tación
continua del equipo técnico, grupo de trabajo y brigadistas en

Gestión de Riesgos de Desastres

1E.04.04
Fortalecimiento de los funcionar¡os en diseño de una estrategia

de gestión financiera para la GRD, a través del FONDES, del

PP068 y Protecc¡ón Financiera.

2E.04.05
Fortalecimiento de los equipos institucionales de primera

respuesta (Cuerpo de Bomberos, Policía, Salud) para atención

en caso de desastre.

Fortalecer las

capac¡dades

técnicas e

instituc¡onales para

la Gestión del
Riesgo de desastres
para el desanollo
seguro y sostenible
de la Prov¡nbla y

distritos de Huanta.

E.05.01

Promover la cultura de prevención y el aumento de

resiliencia, a través de cápacitac¡ones, asistencia lécn¡ca y

pasantías para eldesanollo sosten¡ble en los Distritos y la

Provinc¡a de Huanta.

la

1
Creación e implementac¡ón de un programa de brigadistas

comunales y voluntariado en gestión de r¡esgo de desastres

Fortalecer y
fomentar la

participación de la
población para el

desarrollo de una

cullura de
prevención en los
distritos de la
Prov¡ncia de Huanta

E.05.02
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Plan de prevención y reducción de r¡esgos y desastres de la Provincia

de Huanta al 2025

3.2.2. Rolesy Responsabilidades lnstituc¡onales

Las estrategias definidas responden al desarrollo del enfoque prospect¡vo y conectivo lo

cual implica la interrelación técnica y eficiente de roles de las unidades orgánicas y

órganos descentral¡zados de la Municipalidad Provincial de Huanta, para el logro de los

objetivos establecidos en el Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres y

que se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro 67 : Responsabilidad funcional según objetivo estratégico en el PPRRD

de la Provincia de Huanta.

Estratégicás lnstitucionales del OEl01

-. 01.06

Gerencia de Gest¡ón del R¡esgo de Desastres y

Seguridad Ciudadana. - Gerente de Desarrollo
Urbano y Rural.

E. 01.01

Suscribir acuerdos con entidades técnicos científlcos

especializadas en GRD, para la formulación de documentos

ue conlleven al conocim¡ento de riesgos.q

Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y

Seguridad C¡udadana.
ln¡ciar el desanollo de ¡nformes de evaluac¡ón de riesgos para

la Provincia de Huanta.
E. 01.02

Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y

Seguridad Ciudadana. - Gerente de Desarrollo

Urbano y Rural. - Gerencia de Desarrollo Económico

Social

E. 01.03
Promover la difus¡ón y conocimiento de los pel¡gros y riesgos

hacia la población a través de med¡os de comunicación masiva

y redes sociales

Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y

Seguridad Ciudadana.E. 01.04
Oesarrollo de un sistema geo informático para Ia prevención y

reducción de r¡esgos a desastres

Gerencia de Gestión del R¡esgo de Desastres y

Seguridad Ciudadana - Gerente de Desanollo

Urbano y Rural -Gerencia de Desanollo Económico
Social

E. 01.05

Generar mecanismos que faciliten la incorpo

Prevención y reducc¡ón del riesgo de desastres en las la

instituciones públicas y privadas dentro del ámbito de su

terr¡tor¡o para la elaboración de documentos para la gest¡ón

ración de la

prospect¡va y correct¡va
Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y

Seguridad Ciudadana - Gerente de Desanollo

Urbano y Rural -Gerencia de Desarollo Económico

Social-Unidad de presupuesto y contabilidad

lncorporar y normat¡vizar los estudios EVAR como estudios

básicos y especializado dentro de los PIP's a n¡vel de pre

inversión, inversión y operación y mantenimiento en el ámbito

del tenitorio de la provincia de Huanta
Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y

Seguridad Ciudadana - Gerente de Desanollo

Urbano y Rural -Gerencia de Desarrollo Económico

Soc¡al-Unidad de presupueslo y contabilidad

E.01.07
Contar con equipo técn¡co multidisc¡plinar¡o de profes¡onales

especialista en GRD o evaluadores de R¡esgos acreditados
por CENEPRED

Acciones Estratégicás lnstituc¡onales del OEl02

Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y

Seguridad Ciudadana.

Actualización o ratificación de los miembros del GTGRD Anual

o según se retiren, con la respectiva actualización de sus

reglamentos y planes de trabajo aprobados
E 02.01

Gerencia de Gestión del R¡esgo de Desastres y

Segur¡dad Ciudadana - Gerente de Desanollo

Urbano y Rural -Gerencia de Desarrollo Económ¡co

Social

Constitución de la Plataforma Multisectorial para la prevención

y reducción del riesgo de desastres en la Provincia para

atención a los fenómenos naturales identif¡cados, con sus

respect¡vos reglamentos y planes de trabajo.

E 02.02

RESPONSABILIDAD FUNCIONALOESCRIPCION
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Plan de prevenc¡ón y reducc¡ón de riesgos y desastres de la Provinc¡a
de Huanta al 2025

Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y

Seguridad Ciudadana - Gerente de Desarrollo
Urbano

E.02.03
Controlar la ¡nvasión de terrenos, munic¡pales, regionales o
nacionales y/ o intang¡bles para evitar el inicio de nuevos

riesgos y responsabil¡dades frente a la GRD.

Gerencia de Gest¡ón del Riesgo de Desastres y

Seguridad Ciudadana.E.02.04
Fortalecer y ejercer el control urbano y rural munic¡pal y

fomentar el control c¡udadáno.
Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y

Seguridad Ciudadana - Gerente de Desarrollo
Urbano

8.02.05
Prohibir la creación de asentamientos humanos en las zonas de

riesgo de la Provincia.

Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y

Seguridad C¡udadana - Gerente de Desarrollo

Urbano y Rural -Gerenc¡a de Desanollo Económico

Social

Gestionar y ejecutar la actualización y formulac¡ón de los

instrumentos de Gest¡ón, PDCL, PDU, incorporando la

componente de GRD, asi m¡smo las actividades y proyectos

que mntemplan estos planes de desarrollo deberán ser
priorizados mediante la aplicac¡ón de nuevos criterios técn¡cos
que deberán ser apl¡cados tanto en el proceso del Presupuesto

Participativo, además se debeÉ inclu¡r la GRD en la

formulación de los proyectos de inversión Pública.

Acciones Estratégicas lnstitucionales del OEl03
Jefe de la Unidad de Presupuesto.
Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y

Seguridad Ciudadana

Gestión de mecanismos ñnancieros del SINAGERD

dest¡nados a proyectos de inversión para la reducción del

riesgo
8.03.01

Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y

Seguridad Ciudadana
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural.

Desarrollar o promover la formulación de proyectos

inversión y actividades destinados a prevenir el riesgo de

desastres de los peligros recufrentes en la zona.

de

E.03.02

Gerente de Gestión Ambientaly Servicios a la

Ciudad - Gerencia de Gestión del Riesgo de

Desastres y Segur¡dad Ciudadana.
E.03.03

En base a los resultados de los estudios EVAR ejecutados y el

PPRRD, se programarán ¡nversiones para las fases de

formulac¡ón y ejecución de proyectos de invers¡ón pública que

permitan el tratamienlo ¡ntegral de los problemas de riesgo

¡dentif¡cados
Gerencia de Gestión del Riesoo de Desastres y

Seguridad Ciudadana.
Actualizar y complementar la base de datos catastra

ue de Gestión del Riesgo de Desastres
lcon

enfoq
E 03.04

Gerente de Gestión Ambiental y Servicios a la

Ciudad - Gerencia de Gestión del Riesgo de

Desastres y Seguridad Ciudadana

acceso a f¡nanciamiento. como ONG. Universidades. eniidades

del Gobierno, empresariado privado, etc. para el meioramiento

de la infraestructura y equ¡pamiento del área encargada de la

Suscrib¡r convenios con entidades de cooperación y/o con

gest¡ón del riesgo de desastres

Acc¡ones Estratégicas lnstitucionales del OEIM
Jefe de la Unidad de Presupuesto y Contab¡l¡dad-

Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y

Seguridad C¡udadana-Gerente de Desarrollo urbano
y Rural.

E.04.01
Fortalecer las capacidades técnicas para la ejecución de los

procesos de estimación, prevenc¡ón y reducción del riesgo de

desastres

Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y

Seguridad Ciudadana.E.04.02
Lograr la cert¡ficac¡ón como evaluadores de riesgos o

¡nspectores ITSE de personal con estabilidad laboral o

nombrado de la Municipalidad
Jefe de la Unidad de Presupuesto y Contabilidad-

Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y
lniciar convenios con CENEPRED, INDECI para una

capac¡tación
E.04.03
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e institucionales para la Gest¡ón delOE4: Fortalecer las capacidades
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3.2.3. Propuestas de Medidas Estructurales

Respecto a la lmplementación de medidas estructurales son las que se derivan del

Objetivo: OE3: Reducir las condiciones de r¡esgo de desastres existentes en la poblac¡Ón

y su entorno de la Provincia de Huanta, para esto se debe incluir en la programación

multianuat de inversiones para las etapas de formulación, ejecución y operación y

manten¡miento. Además, se tomó en cuenta la información del Programa Multianual de

lnversiones de la Municipalidad Provinc¡al de Huanta.

Cuadro 68: Acciones prioritarias por estrategia y Objetivo en Medidas
Estructurales

PIE s!s

t?0 Vivanco
E

c c

cont¡nua del equipo técnico, grupo de trabajo y brigad¡stas en
Gestión de Riesgos de Desastres.

Seguridad Ciudadana-Gerente de Desanollo Urbano
y Rural.

Fortalecimiento de los funcionarios en diseño de una
estrategia de gestión financiera para la GRD, a través del
FONDES, del PP068 y Protección Financiera.

Jefe de la Unidad de Presupuesto y Contabil¡dad-
Gerencia de Gestión del R¡esgo de Desastres y
Seguridad Ciudadana-Gerente de Desarrollo Urbano
y Rural-Gerencia de servic¡os a la comunidad y
servicio amb¡ental

Fortalecim¡ento de los equipos ¡nstitucionales de primera

respuesia (Cuerpo de Bomberos, Pol¡cía, Salud) para atención
en caso de desastre.

Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y

Segur¡dad Ciudadana.
E.04.05

Acciones Estratégicas lnstitucionales del OEl05
Jefe de la Unidad de Presupuesto y Contab¡l¡dad-

Gerencia de Gest¡ón del Riesgo de Oesastres y

Seguridad Ciudadana-Gercnte de Desarrollo Urbano
y Rural-Gerencia de serv¡c¡os a la comunidad y
servicio amb¡ental

Promover la cultura de prevención y el aumento de la

resil¡encia, a través de capac¡tac¡ones, as¡stencia técnica y
pasantías para el desarrollo sostenible de la Provincia de
Huanta.

Jefe de la Unidad de Presupuesto y Contabilidad-
Gerencia de Gestión del R¡esgo de Desastres y

Seguridad C¡udadana-Gerente de Desanollo LJrbano

y Rural-Gerencia de servicios a la comun¡dad y

servicio ambiental

Creación e implementación de un programa de brigadistas
comunales y voluntariado en gestión de riesgo de desastres

DESCRIPCION

t

OE3: Reducir las condiciones de r¡esgo de desastres existentes en la población y su entorno de la Provincia de

Huanta.

cestión de mecanismos financ¡eros del SINAGERD destinados a proyectos de inveBión para la reducción del

nesgo

A03.01.01
Actua¡ización y aplicación de los procedimientos técnico - admin¡strativos en la mun¡cipalidá

garant¡ce el otorgamiento de l¡cencias de ediflcación y hab¡litación urbana con criterios de prevención
d que

del riesgo de desastres

E.03.01

403.01.02
Gestión y convenios financieros para la invers¡ón en la defensa y protecc¡ón fÍsica de los márgenes

o alto a inundac¡ón modelados en el presente informe para la provinciade los ríos con riesg

OAJET¡VO / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD
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OE3: Reducir las condic¡ones de riesgo de desastres ex¡stsntes on la poblac¡ón y su entomo de la Prov¡nc¡a de
Huanta.

403.01.03
Gestionar un programa o proyectos de refozam¡enlo de viviendas y protección de las familias en

zonas de mayor vulnerab¡lidad.

403.01.04 Coordinac¡ón con COFOPRI para ¡a titulac¡ón condicionada a la reducción del riesgo de desastres

403.01.05
Elaborar propuesta para el Gob¡emo Regional que permitan dar lratamiento especial a las zonas de

riesgo no m¡t¡gables.

A03.01.06
Promoción del Acceso al Bono de Protecc¡ón y reforzamiento de viviendas vulnerables a los r¡esgos

sísmicos mediante la Ley N'30191.
Desarollar o promover la formulación de proyectos de ¡nversión y actividades dest¡nados a prevenir el riesgo de
desastr€s de los peligros recunentes en la zona.

403.02.01
Gestionar y ejecutar programa de ¡nvers¡ones orientado a la reducción de riesgo de desastres en el

ámbito d¡strital.

403.02.02

A03.02.03
L¡mpieza, descolmatac¡ón, rehabilitación y mantenim¡ento del cauce de los rios modelados en el
presente plan dentro de la Provincia.
F¡scalizar las obras en proceso de ed¡f¡cación para dar cumplimiento a las nomas técn¡cas de
ed¡flcación.

403.02.04

403.02.05
Elaborac¡ón de reglamenlos que incorporen el enfoque de GRD para elotorgam¡ento de licencias (de

ediflcación, de habitabilidad urbana, de func¡onamiento).

A03.02.06
Proyecto de construcción y/o reforzamiento de las deiensas ribereñas de los ¡íos modelados en el
presente plan frente a las zonas con mayor nivel de riesgo de la Provincia.

En base a los resultados de los estudios EVAR ejecutados y el PPRRD, se programarán ¡nversiones para las

fases de formulac¡ón y ejecución de proyectos de inversión pública que permitan el tratamiento ¡ntegral de los
problemas de riesgo ident¡ficados

403.03.01
Se prioriza proyectos y actividades para la creación, mejoramiento y ampliación de los servicios
básicos a fin de reducir la Vulnerabilidad Social (agua, luz, educación, Salud, etc.)

A03.03.02
Coordinar con el MVCS el diseño o la incoIporación a ¡os programas de financiamiento de
construcción y mejoram¡ento de v¡viendas, en zonas de alto riesgo

403.03.03 l\¡onumentación de h¡tos de fajas marg¡nales de los ríos modelados en el presente plan

403.03.04 Construcción de N¡uros de Contención en sectores críticos por r¡esgo sísm¡co

Actualizar y complementar la base de datos catastral con enfoque de Gest¡ón del Riesgo de Desastres

403.04.01
Crear un sistema geo informático para proced¡mientos administrat¡vos Catastral y rentas con enfoque
de gest¡ón de riesgos a desastres

A03.04.02 Realizar el saneamiento fisico legal de los asentamientos humanos

Suscrib¡r convenios con entidades de cooperación y/o con acceso a linanc¡amiento. como ONG. Univers¡dades

empresariado privado, etc. para el mejoram¡ento de la infraestructura y equ¡pamiento del área encargada de la
gestión del riesgo de desastres.

Convenios para Ia adecuada infraestructura delárea de gest¡ón de riesgos y defensa c¡vil

Convenio para el adecuado equipamiento del área de gestión de riesgos y defensa civil

E" 03.05

A03.05.02

OBJETIVO / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD
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Elaborac¡ón de act¡vidades y proyectos de reforestación y protección de laderas, en los sectores
colindante a los barrancos

403.05.01
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Cuadro 69: Medidas estructurales en GRD propuestas

3. Construccíón de
establecimientos de primera

respuesta mn disipadores
sísmicos, como Establecim¡entos

de Salud.

7. Mejoram¡ento y Ampl¡ación de

las capacidades de prevención,

reducción y respuesta ante
emergenc¡as y desastres por

fenómenos naturales en la
¡,4unic¡palidad Prov¡ncial de Huanta

H

3.2.4. Propuestas de Med¡das no Estructurales

Son las que se derivan de los objet¡vos estratégicos OE1 : Desarrollar y fomentar el

conocimienlo de Riesgo y Vulnerabilidad en la Provincia de Huanta; OE2: Preven¡r los

riesgos existentes en la Provincia de Huanta ante ei posible impacto de los principales

pel¡gros recurrentes expuestos; OE4: Fortalecer las capac¡dades técnicas e

institucionales para la Gestión del Riesgo de desastres para el desarrollo seguro y

sostenible y el OEs Fortalecer y fomentar la participación de la población para el

desarrollo de una cultura de prevención.

R' S

C

0n o Yivonco

1. Proyecto de defensa ribereña en

el margen de los ríos de la
provincia de Huanta.

X

X s/.3.000000.00

'1. Proyecto de lvluro de contención
para estabilidad de taludes cerca a
los Asenlamientos Humanos

X
S/

8,000,000.00
2. Sistemas de drenaje pluvial rural
y urbano

s/ 5.000000.00X

si.3.000000.00X

4. Pr¡orizar la construcción y
equ¡pamiento de una compañía de
Bomberos.

s/ 1,500000.00

5. Conslrucción de andenerfas en

la maeen derecha de los ríos de la
prov¡ncia de Huanta que conecte el

desnivel de la zona agrfcola con Ia
zona urbana.

X

s/.1,200000.00X

6. Ensanchamiento control de

sedimentos y limpieza de cauce de

los ríos de la Provincia de Huanta.

s/2,500,000.00X

PRESUPUESTO ESTIMAOO

PrP TIi'' 'B'J^ coNvENro

2166,2

TU
D

D.J
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RECOMENDACIÓN DEL TIPO DE

INTERVENCIÓN

TIPO DE GASTO DE LA
INTERVENCIóN
ACTIVI PR¡VA CONVE
DAD DO NIO

PIP

S/
12,000,000.00
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Cuadro 70: Acciones prioritarias por estrategia y Objetivo en Medidas No
Estructurales

Publicaciones de banners y aflches de mapas y recomendaciones de los EVAR'S. y

el PPRRD con fines de Soc¡alización con a la comun¡dad.

E01.04

€VALU DE 8i SASTB

0zan0 Vivonco
c0 omista

c
c

OE1: Desarrollar y fomentar el conocim¡ento de Riesgo y Vulnerabilidad en la Prov¡ncia de Huanta

Suscribir acuerdos con entidades técnicos científ¡cos espec¡al¡zadas en GRD, para la
formulac¡ón de documenlos que conlleven al conocimiento de riesgos.

A'1 .1.1
Elaborac¡ón de f¡chas técnicas de ident¡flcac¡ón de zonas críticas en el ámbito de la

Provincia de Huanta.

41.'1.2

A1.1.3
Realizar estudio de microzoniflcación sismica del ámbito de la Provinc¡a de

Huanta.

Elaborar Estudio H¡dro geológico con fines de cimentación y fuente altemativa de

uso de agua de riego.

E. 01.0,

lniciar el desarrollo de informes de evaluac¡ón de riesgos para la Prov¡ncia de Huanta.

A1 .2.1
Elaborar los estud¡os EVAR de deslizam¡ento a n¡vel Prov¡ncial prior¡zando las

áreas que presentan mayor susceptibilidad y mayor exposic¡ón según el PPRRD

A1.2.2
Elaborar los estud¡os EVAR de inundación a nivel de la Prov¡nc¡a, priorizando las

áreas que presentan mayor suscept¡bilidad y mayor exposic¡ón según el PPRRD.

A1.2.3
Elaborar los estudios EVAR de sismos a n¡vel de la Provincia, priorjzando las áreas
que presentan mayor susceptibilidad y mayor exposic¡ón según el PPRRD.

E.01.02

A1 .2.4
Evaluación a detalle de tendido eléctrico, en zona urbana, en zona rural en toda el

área que se define en el presente PPRRD como R¡esgo Alto y Muy Alto

Evaluación a deialle de las lineas de mnducc¡ón de agua potable y alcantarillado,

en zona urbana, en zona rural en toda el área que se defrne en el presente PPRRD

corno Riesqo Alto y Muy Alto
A1.2.5

A1.2.6
Evaluación las lfneas de conducción de los canales de r¡ego en zona rural en toda

el área que se detine en el presente PPRRD como Riesgo Alto y Muy Alto

Evaluar a detalle al ¡nfraestructura y equipam¡ento de los establecimientos de salud

en zona rural y urbana en toda el área que se define en el presente PPRRD como

R¡esgo Alto y Muy Alto
A1 .2.7

Evaluar a detalle al infraestructura y equipamiento de los centros educativos en

zona rural y urbana en toda elárea que se deflne en el presente PPRRD como

R¡esgo Alto y l\.4uy Alto
A1 .2.8

Notificar a las instituc¡ones públicas o privadas dentro del ámbito de la Provincia
para que realicen la evaluación de su infraestructura antes los tres fenómenos en

toda el área que se deflne en el presenle PPRRD como R¡esgo Alto y [,luy Alto
A'1.2.9

Promover la d¡fus¡ón y conocimiento de los peligros y riesgos hac¡a la población a través

de med¡os de comunicación masiva y redes sociales

A1.3.1

Planes de Contingencia. Capac¡tac¡ones y Talleres

E01.03

A1.3.2

A1.3.3
Difundir vía spots publicitarios en redes sociales y radio local educación

comunitaria referido a GRD ante los principales peligros analizados en el PPRRD y

EVAR'S

Desarrollo de un s¡stema geo informático para la prevención y reducc¡ón de r¡esgos a

desastres

R.J

o

065- IPRED¡
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OBJETIVO / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD

Elaborac¡ón del Plan de Acción Cl¡mático de la Provincia de Huanta.

4.1.1.4

l,ltqul
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E 02.01

E 02.02

N s
ED"J

c0n
no Yivonco
sta

OE I : Desarrollar y fomenlar el conocimiento de R¡esgo y Vulnerabilidad en la Provinc¡a de Huanta

A1 .4.1
Real¡zar la creación de un s¡stema geo informát¡co para la prevención y reducción
de riesgos a desastres

41.4.2 Manten¡miento en un servidor estable por 04 años del sistema geo informático

Generar mecanismos que facililen la incorporación de la Prevenc¡ón y reducción del
riesgo de desastres en las la inst¡luc¡ones públ¡cas y privadas dentro del ámbito de su
lerr¡torio para la elaborac¡ón de documentos para la gest¡ón prospect¡va y correct¡va

41.5.1
Entidades adm¡nistradoras de servicios básicos públicos realizan sus planes de
gestión prospectiva y corectiva

E01.05

A1.5.2

lncorporar y normativizar los estud¡os EVAR como estudios básicos y especializado
dentro de los PIP'S a nivel de pre ¡nversión, invers¡ón y operación y mantenim¡ento en el

ámb¡to del territor¡o de la provinc¡a

A'1.6.1

Se aprueba resolut¡vamente mediante conseio municipal el contenido mínimo de

los términos de referencia para estudios de pre invers¡ón incluyendo la evaluación
preliminar de r¡esgos.

A1.6.2
Se aprueba resolutivamente mediante consejo mun¡c¡pal el conlenido mínimo de

los términos de referencia par¿ estudios de ¡nversión incluyendo la evaluación
riesgos semicuant¡tativa y cuantitativa

E0'1.06

41.6.3

Se aprueba resolut¡vamente mediante consejo municipal el contenido mínimo de

los términos de referencia para la fase operación y manten¡miento de

infraestructura pública en funcionamiento incluyendo la evaluación riesgos

semicuantitativa y cuantitativa

Contar con equ¡po técn¡co multid¡sciplinario de profesionales especialista en GRD o

evaluadores de R¡esgos acreditados por CENEPRED

Contrata por 03 años de un evaluador de riesgos acreditado por Cenepred para la

oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civ¡l
A1 .7 .1

41.7.2
Contrata por 03 años de un inspeclor ITSE acreditado para la oflc¡na Gerencia

Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civ¡l

E01.07

OBJETIVO / ESTRATEGIA / ACTIVIOAD

{t:,

OE2: Preven¡r los r¡esgos existentes en la Prov¡nc¡a de Huanta ante el pos¡ble impacto de los
peligros recurrentes expuestos.

principales

Actualización o ratificación de los miembros del GTGRD Anual o seg
ctiva actualizac¡ón de sus reglamentos y planes de trabajo aprobados

ún se reliren con la
respe

M.1 .1

Se actualiza o ratifica a los m¡embros del GTGRD de manera Anualo según se

ret¡ren, con la respect¡va actualizac¡ón de sus reglamentos y planes de trabajo

aprobados
Constitución de la Plataforma Multisector¡al para la prevenc¡ón y reducción del riesgo de

desastres en el distr¡to para atención a los fenómenos naturales ident¡f¡qados, con sus
respect¡vos reglamentos y planes de traba.¡o.

Se Constituye la Plataforma Multisectorial para la prevención y reducción del riesgo

de desastres en la Prov¡nc¡a de Huanta.
42.2.1

A2.2.2
Se aprueba de manera resolutiva el reglamento de funcionamiento de la
plataforma Multisectorial

SlES
Elr

EV

R.J

16
M,gud

171

EC .12S1

Entidades adm¡nistrádoras de servic¡os privados realizan sus planes Gest¡ón

reactiva

OSJETIVO / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD
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OE2: Preven¡r los r¡ésgos éx¡stentes en la Provinc¡a de Huanta ante el posible ¡mpacto de los pr¡nc¡pales
peligros rocurrentes expuestos,

Se elabora y aprueba el reglamento plan de trabajo anual de Ia plataforma

multisectorial
42.2.3

Controlar la ¡nvasión de terrenos, mun¡c¡pales, reg¡onales o nacionales y/ o ¡ntang¡bles
para evitar el inic¡o de nuevos riesgos y responsab¡l¡dades frente a la GRD.

E 02.03
Elaborar e ¡mplementar el Plan de Desarrollo Urbano y rural de la Provincia de

Huanta.

Fortalecer y ejercer el control urbano y rural municipal y fomentar el control ciudadano,

A2.4.1
Actualizar el catastro urbano en todo el terr¡torio provincial: esto permitiré saber el

uso de suelo y evitar r¡egos posterioresE 02.04

42.4.2
Actualizar el catastro rural en todo el tenitorio distrital: esto permitirá saber el uso

de suelo y evitar riegos posteriores

Prohib¡r la creación de asentam¡enlos humanos en las zonas de riesgo de la Provinc¡a.

A2.5.1

Elaborac¡ón de reglamentos que incorporen el enfoque de GRD para el

otorgamiento de licenc¡as (de ed¡ficac¡ón, de habitabilidad urbana, de

funcionamiento)

42.5.2
lmpulsar el diseño de proyectos y actividades para usos altemativos de las áreas

declaradas zonas de r¡esgo no mitigables en la Provinc¡a de Huanta.

E 02.05

Gestionar y ejecutar la actualizac¡ón y formulación del instrumento de Gest¡ón, PDCL,

PDl,J, incorporando la componente de GRD, así mismo las activ¡dades y proyeclos que

contemplan estos planes de desarrollo deberán ser pr¡orizados mediante la aplicación de

nuevos cr¡ter¡os técn¡cos que deberán ser aplicados tanto en el proceso del Presupuesto
Participativo.

lncorporación del enfoque de Gestión del Riesgo de Desastres en la actualización

del PEl, POl, ROF, CAP y PDCL de la Prov¡ncia de Huanta.M.6.1

incorporación de la GRD en el proceso del presupuesto Participativo y en la

Programac¡ón Multianual.

Fortalecer del área Funcional de control urbano y catastro42.6.3

Elaboración de planes específlcos en sectores criticos de riesgoA2.6.4

Fortalecimiento de los funcionarios en diseño de una estrategia de gestión

flnanciera para la GRD, a través del FONDES, del PP068 y ProtecciÓn Financiera

E 02.06

A2.6.5

f-ñ.J

E.04.01

AS
LCS

el Vivanco
conomista

OE4: Fortalecer las capacidades técnicas e ¡nst¡tucionales para la Gestión del R¡esgo de desastres para

el desarrollo seguro y soste¡¡ble.
Fortalecer las capac¡dades técnicas para la ejecución de los procesos de estimación,
prevención y reducción del riesgo de desastres.

Ejecuc¡ón de talleres de fortalecimiento de capacidades en GRD en los

componentes prospectivo y correctivo.
44.1.'1

A4.1.2
Promover la aclualización per¡ódica del plan de prevención y reducción del riesgo

de Desastres en la Provincia.

A4.1.3
Promover la formulación del Plan de Educación Comunitaria en las zonas de riesgo
y desastre de la Provincia, para los fenómenos de lluvias con deslizamiento,

¡nundación urbana y vientos fuertes.

Lograr la cert¡f¡cación como evaluadores de riesgos o inspectores ITSE de pe

o nombrado de la Municipalidad
rsonal con

estabilidad
E. 04.02

FY..,.

EDJ
ES
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OBJETIVO / ESTRATEGIA / ACT¡VIDAD

42.3.1

A2.6.2

OBJETIVO / ESTRATEGIA / ACTIVIOAD



Plan de prevenc¡ón y reducc¡ón de riesgos y desastres de la Prov¡ncia
de Huanta al 2025

€VALUAD
POR

E.05.02

STRES
S

ED.J

Gab¡iel P
t( omi

OE4: Fortalecer las capac¡dades técn¡cas e inst¡tuc¡onales para la Gestión del Riesgo de desastres para

el desarrollo seguro y sosten¡ble.

Certificación por CENEPRED de serv¡dores públ¡cos de la municipalidadA4.2.1

A4.2.2 Certificación ITSE de lngenieros que laboran perennes en la municipalidad

lnic¡ar conven¡os con CENEPRED, lNDECl, para una capac¡tación
cont¡nua de¡ equ¡po técn¡co, grupo de trabajo y brigadistas en Gest¡ón de R¡esgos de
Desastres.

44.3.1
Desanollo de campañas comunicac¡onales en los componentes prospectivo y
correctivo del riesgo de desastres

E.04.03

44.3.2
Dotar de instrumentos (equ¡pos, herramientas y materiales logfsticos) que mejoren
la capacidad de respuesta ante emergenc¡as de desastres de parte de los Grupo
de Brigadistas Voluntarios.

Promover la coordinación entre las ent¡dades técnico c¡ontíficas, ONG's, lJn¡vers¡dad6s,
¡nstitutos para cada uno de las temát¡cas de gestión del riosgo de desastres, en el marco
de sus competenc¡as.

E.04.04

44.4.1
Reuniones y mesas de trabajo abordando los peligros más recurrentes en la
Provincia de Huanta.

Fortalec¡miento de los equipos inst¡tucionales de pr¡mera respuesla (policía, salud) para la
atención en caso de desaslres.

A4.5.1
Brindar equ¡pamiento y capacitación en temas de manejo de emergencias ante
fenómenos de lluvias intensas con deslizam¡ento, inundac¡ones urbanas y vientos
fuertes.

44.5.2
Gestionar ante inslancias superiores (Provinc¡a/ Reg¡ón) para presupuestos

adic¡onales para la atención de emergencias en las instituciones de primera

respuesta.
E.04.05

A4.5.3
Promover el desanollo de proyectos de inversión pública para mejorar la

infraestructura de instituciones de primera respuesta, cons¡derado el enfoque de
prevención y reducc¡ón de riesgo de desastres.

OBJETIVO / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD

-/.\-
tñ.,

OE5: Fortalecer y fomentar la part¡cipac¡ón de la población para €l desarrollo de una cultura de
prevencton.

Capacitac¡ón a la población sobre sus riesgos, en las zonas más vulnerablesA5.1.1

45.1.2
Fomentar las campañas de comunicación para la cultura de
prevención, part¡cipac¡ón en simulacros.

45.1.3 Ejecuc¡ón del PIan de Educación Comunitar¡a de la Provincia de Huanta

E.05.01

45.1.4
Difusión de educación ambiental y participación ciudadana en el manejo de
residuos sólidos en los cauces de ríos y quebradas.

Creac¡ón e implementación de un programa de br¡gad¡stas y voluntariado en gestión de
r¡esgo de desastres.

A,J N'

8¡ES

24
M,C,td

173
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OSJETIVO / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD

Promover la cultura d€ prevenc¡ón y elaumento de la res¡liencia, a lravés de
capac¡laciones, asistencia técnica y pasantías para el desarrollo sosten¡ble de la Prov¡ncia
de Huanta.
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Fuente: Equ¡po Técn¡co Consultor

EVALUADO
POR

I RrI S

2-1 4
Cailcs tltgtul [,cono ¿

cEc. N" 29r

Goü¡i nc0

OEs: Fortalecor y tomentar la part¡c¡pac¡ón d€ la poblacién para el dasarrollo d. una cultura de
prevénc¡ón.

45.2.1
Programar en el presupuesto 068 del PREVAED, la creac¡ón e implementac¡ón del
programa de br¡gad¡stas.

45.2.2 Capacitar y equ¡par el programa de brigadistas

OBJETIVO / ESfRATEGIA / ACTIVIDAD

174
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Plan de prevención y reducc¡ón de r¡esgos y desastres de la Provinc¡a' de Huanta al 2025

Descripción de los códigos usados en la matr¡z

> GRDSC: Gerencia de Gestión de riesgos de desastres y defensa Civil

! GDUR: Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

> GDES: Gerencia de Desarrollo Económ¡co Soc¡al

> GATR: Gerencia de Administración Tr¡butaria y Rentas

> JUIT: Jefatura de la Unidad de lnformática y Tecnología

)> OPC: Un¡dad de Presupuesto y Contab¡lidad

> GSCGA: Gerencia de Servicios a la comunidad y gestión ambiental
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Plan de prevenc¡ón y reducción de r¡esgos y desastres de la Prov¡nc¡a' de Huanta al 2025

4. IMPLEMENTACION DEL PLAN

4.1. Financiamiento

4.2. Seguimiento, Monitoreo y Evaluación

A nivel instituc¡onal él responsable del seguimiento y monitoreo del Plan de Prevención y

Reducción te R¡esgo te Desastres es el Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de

Desastres (GTGRD) aprobado med¡ante Resolución de AlcaldÍa. El GTGRD coordina y

articula la gestión prospectiva, correctiva y reactiva en el marco de la Ley N'29664, que crea

el Sistema Nacional te Gestión te Riesgo de Desastres (SINAGERD). Está presidido por el

alcalde de la Municipalidad Provincial de Huanta y la secretar¡a técnica recae en el Área de
Gestión de Riesgo de Desastres o quien haga sus veces. Asimismo, el Centro Nacional de

Estimación. Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) a través de la

Dirección te lvlonitoreo. seguim¡ento y Evaluación (DIUSE) serán quienes velaran por el

cumplimiento de las metas, según los indicadores de la matriz da programas, proyectos, y

actividades evaluando el impacto de las acciones implementadas, esto nos perm¡t¡rá

retroalimentar el Plan para su mejora continua.

anuales aprobadas

EVALUADO TRES
s

fi'tr.

S

t

POR
B.J

CI

EN

21
sW¿l

6,

La ¡mplementación de las actividades y Proyectos del Plan de Prevención y Reducción de

Riesgos de Desastres (PPRRD) de la Municipalidad Provincial de Huanta considera como
principales mecanismos de financiamiento el:

. Programa Presupuestal N' 0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de
emergencias por desastres (PREVAED),

. Fondo para intervenc¡ones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES)

. Gestiones con los representantes de la Cooperación ¡nternacional y

. Otros mecanismos de Presupuesto de inversión de la Municipalidad:
/ RO : Recursos Ordinarios
r' RDR : Recursos Directamente Recaudados
/ ROOC : Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
/ DyI : Donaciones y Transferencias
/ RD : Recursos Determinados

4.2.1. Seguimiento

Se realizará el seguimiento (trimestral del Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de

Desales el cual será ¡ealizado mediante informe por Ia Oficina de Planificación y

Presupuesto y e GTGRD, a fin de verif¡car los avances en la implementación de tas
actividades y proyectos de prevención y reducción del riesgo, en el marco de las metas

197



Fuenle: Equipo Técn¡co Consültor

4.2.2. Monitoreo

Se realizará si monitoreo semestral del Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de

Desastres será real¡zado por el Gerente Municipalidad de la Provincia de Huanta a fin de
ver¡ficar los avances en la implementación de las actividades, y proyectos de prevención y
reducción del riesgo. en el marco de las metas anuales aprobadas.

Fuente: Equ¡po Técnico Consultor

4.2.3. Evaluación

Se realizará la evaluación anual del Plan de Prevenc¡ón y Reducción de Riesgo de
Desastres será realizado por el presidente del GTGRD (alcalde de la lvlunicipalidad

Provincial de Huanta). a f¡n de verificar los avances en la ¡mplementación de las actividades
y proyectos de prevención y reducción del riesgo, en el marco de las metas anuales

aprobadas.

Fuente: Equipo Técn¡co ConsulÍor
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ANEXOS

Plan de prevencién y reducción de riesgos y desastres de la Provinc¡a' de Huanta al 2025

a Panel fotográfico de las reuniones realizadas
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