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PRESENTAC16N

LaMunicipalidadDistritaldecachimayo,esel6rganodegobiernolocal,queejeroelosrolesycompetencias

exclusivas y compartidas que le asigna la Constituci6n  Politica del  Peru y la Ley  N° 27972 (Ley Organica

deMunicipalidades),ydelmismomodoejercefuncionesconferidasporlaLeyN°29664-Leyquecreael

SINAGERD,comointegrantedelSINAGERD,dondeformulan,apruebannormasyplanes,evaldan,dirigen,

organizan,supervisan,fiscalizanyejecutanlosprocesodelaGesti6ndelRiesgodeDesastresenelambito

de  su  competencia,  en  el  marco  de  la  Politica  Nacional  de  Gesti6n  del  Riesgo  de  Desastres  y  los

lineamientos del ente rector.

Conelpresentedocumentodesarrolladoenelmarcodelnumeralll.3delaLeyN°29664,seFialaquelos

gobiernos  regionales,  y  locales  "identifican  el  nivel  de  riesgo  existente  en  sus  areas  de  su jurisdicci6n y
establecen un  plan de gesti6n correctiva del riesgo, en cual establecen medidas de cafacter permanente

en el contexto del desarrollo e inversion".

Asimismo,  cabe  sefialar que  mediante  el  numeral 4.1  del  articulo 4  de  la  Ley  N°  30458,  Ley que  regula

diversas  medidas  para financiar la  ejecuci6n  de  proyectos de  inversion  pdblica en  apoyo de  Gobiemos

Regionales y Locales, a la ocurrencia de desastres naturales, se cre6 el "Fondo para intervenciones ante

laocurrenciadedesastresnaturales",acargodelMinisteriodeEconomiayFinanzas,destinadoafinanciar

proyectos de inversion pdblica para la mitigaci6n, capacidad de respuesta,  rehabilitaci6n y reconstrucci6n
ante la ocurrencia de fen6menos naturales,

Ante ese contexto, se elabora el lnforme de evaluaci6n de riesgo por lnundaci6n Fluvial del rio Hatunmayo,

distritodeCachimayo,provinciadeAnta,departamentodeCusco,paraestableceraccionesdeprevencion

y reducci6n del riesgo de desastres, a efectos de mitigar el riesgo existente.

Para  el  desarrollo  del  presente  informe  se  realizaron  las  coordinaciones  con  los  funcionarios  de  la

MunicipalidaddistritaldeCachimayoparaelreconocimientodecampo,asicomoparaellevantamientode

lainformaci6n,yproductoselaboradosy/odisponibles:comoestudiosdeimpactoambiental,hidrol6gicos,

proyectos  de  inversion  presentados;  insumos  principales  para  la  elaboraci6n  del  respectivo  lnforme  de
EVAR, asimismo, informaci6n del lnstituto de Estadistica e lnformatica (lNEl),entre otros.

Finalmente,  el  presente  informe  se  aplica  la  metodologia  del  "Manual  para  la  evaluaci6n  de  riesgos

originados por Fen6menos Naturales",  2da Version, el cual permite:  analizar parametros de evaluaci6n y

susceptibilidad  (factores  condicionantes  y  desencadenantes)  de  los  fen6menos  o  peligros;  analizar  la

vulnerabilidad  de  elementos  expuestos  al  fen6meno  en  funci6n  a  la  fragilidad  y  resiliencia,  asi  como  la

determinaci6n  y  zonificaci6n  de  los  niveles  de  riesgo,  finalmente  la  formulaci6n  de  medidas  de  control

vinculadas a la prevenci6n y/o reducci6n de riesgos.
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lnforme de evaluaci6n del riesgo por inundaci6n fluvial del rio Hatunmayo, distrito de Cachimayo,

provincia de Anta, departamento de Cusco

lNTRODUCC16N

El presente lnforme de Evaluaci6n del Riesgo permite analizar el impacto potencial del area de influencia

del   peligro   por   lnundaci6n   Fluvial   del   rio   Hatunmayo,   distrito   de   Cachimayo,   provincia   de   Anta,

departamento de Cusco, en caso de presentarse en la pfoxima temporada lluvias intensas.

La ocurrencia de los desastres es uno de los sucesos que mayor destrucci6n causa debido a la ausencia

demedidasy/oaccionesquepuedangarantizarlascondicionesdeestabilidadfisicaensuhabitat.

En  el  primer capitulo  del  informe,  se  desarrolla  los  aspectos  generales,  entre  los  que  se  destaca  los

objetivos,tantoelgeneralcomolosespecificos,lajustificaci6nquemotivalaelaboraci6ndelaEvaluaci6n

delRiesgodelcentropobladoyelmarconormativo.Enelsegundocapitulo,sedescribelascaracteristicas

generales del  area de estudio,  como  ubicaci6n  geogfafica,  caracteristicas fisicas,  sociales,  econ6micas,
entre otros.

Eneltercercapitulo,sedesarrollaladeterminaci6ndelpeligro,enelcualseidentificaelareadeinfluencia

en   funci6n   a   sus   factores   condicionantes   y   desencadenante   para   la   definici6n   de   sus   niveles,

representandoseenelmapadepeligro,Elcuartocapitulocomprendeelanalisisdelavulnerabilidadensus

dos dimensiones: Social y econ6mica. Cada dimension de la vulnerabilidad se evama con sus respectivos

factores:  Exposici6n, fragilidad y resiliencia,  para definir los niveles de vulnerabilidad,  representandose en

el mapa respectivo.

Enelquintocapitulo,secontemplaelprocedimientoparacalculodelriesgo,quepermiteidentificarelnivel

delriesgoporlnundaci6nFluvialdelrioHatunmayo,distritodeCachimayo,provinciadeAnta,departamento

deCusco,yelmapaderiesgocomoresultadodelaevaluaci6ndelpeligroylavulnerabilidad.

Finalmente,enelsextocapitulo,seevaltiaelcontroldelriesgo,paraidentificarlaaceptabilidadotolerancia

del riesgo con sus respectivas medidas de control.

Pagina 12 I 80

•.,.

I-.i..:



lnforme  de  evaluaci6n  de  riesgo  par  lluvias  lntensas  en  el  Sector  07,  distrito  de  Huarmaca,  provincia  de
Huancabamba, departamento de Piura.

CAPITUL01: ASPECTOS GENERALES

1.1.   Objctivo General

Determinarelniveldelriesgooriginadoporlnundaci6nFluviallnformedeevaluaci6nderiegospor

lnundaci6n Fluvial del rio Hatunmayo, distrito de Cachimayo, provincia de Anta, departamento de

Cusco.

1.1.10bjetivos Especificos

-    Determinar los niveles de peligro e identificar elementos expuestos.

-    Analizar la vulnerabilidad de los elementos expuestos.

-Recomendar medidas de control del riesgo.

1.2.     Finalidad

Contribuir con un documento tecnico para que la autoridad que corresponda pueda sustentar la

prioridad  de implementar acciones  para evitar o  reducir el  riesgo,  en  el  marco de  lo estipulado
segdn la normativa vigente.

1.3.    Justificaci6n

Sustentarlaimplementaci6ndeaccionesdeprevenci6ny/oreducci6nderiesgosporlnundaci6n

FluvialpordesbordedelrioHatunmayo,distritodeCachimayo,provinciadeAnta,departamento

de Cusco.

1.4.   Antecedentes

El  verano  del  afio  2010  estuvo  marcado  por  lluvias  extremas  en  la  sierra  sur del  Peru  que

causaron   impactos  socioecon6micos  muy  fuertes  en  esta  region.   Estas   lluvias,   incidieron

principalmenteenlaregi6nCuscodurantelosmesesdeeneroamarzode2010.

En  primer  lugar,  el  dia  23  de  enero  de  2010,  se  intensificaron  las  precipitaciones  pluviales  y

originaron  el  incremento del  caudal  de  los  rios  cuyas  consecuencias fueron  las  inundaciones,

deslizamientosyhuaycos,Ensegundolugar,el28deenero,alasll:00horasaproximadamente

se  produjeron  deslizamientos de  lodo  y  piedras  los cuales causaron  dafios  a  la salud,  dafios

materiales en viviendas, carreteras de acceso y dafios a la infraestructura de salud. Los lugares

afectados fueron  las localidades de las  provincias de Acomayo,  Anta,  Calca,  Canas,  Canchis,

Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convenci6n, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba

(GobiemoRegionalcusco-lNDEcl).Asimismo,desdeel27defebrerode2010sepresentaron
intensaslluvias,originandoquedesdeeldialunes01demarzoseregistraraneventosadversos

comodeslizamientos,huaycoseinundacionesenlajurisdicci6ndeldistritodeOllantaytambode

laprovinciadeUrubamba,PisacyTaraydelaprovinciadeCalca,SanSebastianyCuscodela

provinciadeCusco,Comosepuedeapreciarenlasiguientefigura,enel95%delasestaciones
hidrometeorol6gicas  con  las  que  cuenta  el  SENAMHl,   indican  la   presencia  de  lluvias  con

anomaliapositivaduranteelmesdeenero,esdecir,Iacantidaddelluviaestuvoporencimade

su valor normal climato16gico.
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Informe de evaluaci6n del riesgo por inundaci6n fluvial del rio Hatunmayo, distrito de Cachimayo,

provincia de Anta, departamento de Cusco

Cuadro 01.  Anomalia de lluvias en el Cusco -Cuenca de Vilcanota0".-
Anta                                                  338.1

Kayra                                              267.7

Machupicchu                             394.S
Pisac                                                  270.S

Sicuani                                               221.9

Ccatcca                                         206.3

Queb rada                                   328.2
Yauri                                                     170.6

Quillabamba                               124.S
Santo Tomas                             leo.5
Urubamba                                  188.2

1 79.2

141.0

3 1 0.8

125.0

1 20.9

1 I 8.8

2S3.3

186.7

20S.8
148.3

91.S

Fuente: SENAMHl -2010

Ante  este  contexto,  el   INDEcl   elabor6  la  "Evaluaci6n  del   lmpacto  Socioecon6mico  de  la

temporada  de  lluvias  2010  en   la  regi6n  Cusco",  cuyos  efectos  en   los  sectores  sociales,

econ6micos y transversales ocasionados en  la temporada de lluvia ascendieron  a S/.  635 830
927, de los cuales S/. 614 369 426 (96.62%) corresponde a los dafios directo§, y S/. 21461501

(3.38°/o) representan los dafios indirectos.

1.5.   Marco Normativo

•    Ley N° 29664, quecrea el sistema Nacional de Gesti6n del Riesgo de Desastres-SINAGERD,

•    Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gesti6n

del Riesgo de Desastres.
•    Ley N°  27867,  Ley Organica de los Gobiernos  Regionales y su  modificatorias dispuesta  por

Ley N° 27902.

•    Ley N° 27972, Ley organica de Municipalidades y su modificatoria aprobada por Ley N° 28268,

•    Ley N°  30428,  Ley que regula diversas medidas para financiar la ejecuci6n de proyectos de

inver§i6n  pdblica en  apoyo de gobiemos  regionales y  locales,  a  la  ocurrencia de desastres

naturales.

•    Resoluci6n  Jefatural  N°   112  -2014  -CENEPRED/J,  que  aprueba  el  "Manual   para  la

Evaluaci6n de Riesgos originados por Fen6menos Naturalesfl, 2da Versi6n.

•    Resoluci6n Ministerial N° 334-2012-PCM, que Aprueba los Lineamientos Tecnicos del proceso

de Estimaci6n del Riesgo de Desastres.
•     Resoluci6n Ministerial N° 222-2013-PCM, que Aprueba los Lineamientos Tecnicos del proceso

de Prevenci6n del Riesgo de Desastres.
•     Resoluci6n Ministerial N° 220-2013-PCM, Aprueba los Lineamientos Tecnicos para el Proceso

de Reducci6n del Riesgo de Desastres.
•     Decreto  Supremo  N°  111-2012-PCM,  de fecha  02 de  noviembre de  2012,  que  aprueba  la

Politica Nacional de Gesti6n del Riesgo de Desastres
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lnforme de evaluaci6n del riesgo por inundaci6n fluvial del rio Hatunmayo, distrito de Cachimayo,

provincia de Anta, departamento de Cusco

CAPITUL011: CARACTERisTICAS GENERALES

2.1,   Ubicaci6n Geografica

El distrito de Cachimayo, es uno de los nueve distritos de la provincia de Anta, departamento de

Cusco, se encuentra ubicado a 15 kil6metros de la ciudad del Cusco en direcci6n Noreste, a 3445

msnm.,  entre los 72°03'55" de longitud oeste y  13°28'53"  latitud sur Su capital,  denominada con

el mismo nombre, esta a 07 kin de lzcuchaca (capital de Anta) y a 18 kin de la ciudad de Cusco.

El distrito  de  Cachimayotiene  una  supemcie territorial  de 43,28  Km2,  y cuenta con  los  centros

poblados de Pitomolino, Quinta Mercedes, Bellavista, Cachimayo, Nueva Esperanza, Ticahuerta,

y Urbambillayoc.

Los limites que enmarcan el distrito son.

Por el norte            : con el distrito de chinchero (provincia de urubamba)

Por el sur                : con el distrito de pujyura

Por el este             : con el distrito de poroy

Por el oeste           : con el distrito de pucyura

2.1.1 Area de Estud]o

El area de estudio comprende a los centros poblados de Cachimayo, Poroy, y Pucyura del distrito

de Cachimayo, provincia de Anta, departamento de Cusco.

2.2.   Vias de acceso

Para acceder al distrito de Cachimayo, se realizar por la via asfaltada desde de Cusco-Abancay-

Lima y la otra via es de Cusco-Urubamba.
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Informe de evaluaci6n del riesgo par inundaci6n fluvial del rio Hatunmayo, distrito de Cachimayo,

provincia de Anta, departamento de Cusco

Figure 1. Mapa de ubicaci6n del distrito de Cachimayo

TI

I,,,.,,,,,I..,i

Fuente: Elaboraci6n propia
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2.3.  Caracteristicas Sociales

2.3,1.  Poblaci6n

A.  Poblaci6n Total

Segdn  los  resultados de  los  Censos  Nacionales  2017  del  Institute  Nacional  de  Estadistica  e

lnformatica  -  lNEl  sefiala  que,  el  distrito  de  Cachimayocuenta  con  una  poblaci6n  de  2382

habitantes, segdn el Cuadro 01.

Cuadro 02. Ntlmero de habitantes en el distrito de Cachimayo, segdn sexo

idilr:INI,,,
i|E in,I                    mfl                = in.i[ae

L'l         .     .

Cachimayo                        2382                       1169 1213

a/a                                           1 ooo/a                          490/a 510/a

FLiente:  INEl -Censos Nacionales -2017.

Fuente: lNEl -Censos Nacionales -217.

a.  Poblaci6n segdn grupo de edades

En el Cuadro 03, se puede observar la distribuci6n de la poblacion por grupo etario del distrito

de Cachimayo, se caracteriza por tener una poblaci6n joven con el (56%) de la poblaci6n total

(1145  habitantes)  tiene  menos  de  29  aFios  de  edad,  que  se  convierte  en  una  posibilidad  de
desarrollo para el distrito, y solo el 2% de la poblaci6n son menores de un afro.

Asimismo,  506 habitantes corresponden a la poblaci6n adulta que oscilan entre las edades de

30 a 44 afros de edad (17%), y el restante de la poblaci6n corresponde a 692 personas que Se

encuentran entre las edades de 45 0 64 aflos y de 65 afios a mas (25%).
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Cuadro 03. Poblaci6n segdn grupo etario en el distrito de Cachimayo
',

Edades Lantiaaa ..-
Menores de 1  afro 39 2%34%

1  a 14    afios 555590506

1 5 a 29 aiios 22%

17%16%9%100%30 a 44 afios
45 a 64 afros 474

65 y mas afios 2182382

Total

Fuente:  lNEI Icenso, 2017.

Gfafico 02. Poblaci6n segdn grupo etario en el distrito de Cachimayo

65#f --  ___
45 a 64

anos

30 a 44
afios

15 a 29
afros

lal4
afios

Menores de
1   aF`O

-
0                 100               200               300               400               500               600               700

personas

Fuente: lNEl -lNEI Jcenso, 2017

S.2.2.  Vivienda
Segtin  los  resultados  de  los  Censos  Nacionales  2017  del  lnstituto  Nacional  de  Estadistica e

lnformatica  lNEl,  sefiala  que el  distrito  de  Cachimayo,  cuenta  con  2965  viviendas,  siendo  el

porcentajemassignificativodel74%deltotaldelasviviendastienencomomaterialpredominante
eladobe,mientrasquemenorporcentajedel0.1%seencuentralasviviendasquetienencomo

materialpredominantePiedraosillarconcalocemento,yTriplay/calamina/estera.

Cuadro 04. Material predominante de las paredes

po de material  predominan{e de paredes
V  I V I t' I  I u cl D •u1

Ladrillo o bIoque de cemento 760 26%

Piedra o sillar con Gal o cementoAdobe 4 0.10/a

2184 7uO/aa

Piedra con barroTriplay/calamina/esteraTotal 2 0 . 1  yo

15 1%

2965 100%

Fuente:  lNEl -  Censo, 2017.
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Gratico 03. Material predominante de las paredes

Triplay/calamina1estera

Piedra con barro

Piedra o sillar con col o cemento

Ladrilloo bloque de cemento    ±  760

0                   500                1000               1500              2000              2500

Fuente: lNEl -Censos Nacionales, 2017,

Delmismomodo,segdnelCuadro05,el69.5%delasviviendasdeldistritodeCachimayo,tienen

como  material  predominante  en  los  techos  de  planchas  de  calamina,  fibra  de  cemento  o

similares,  y  el  resto  de  las  viviendas  utilizan  como  material  predominante  en  sus  techos  el

concreto armado,  madera, tejas, cafia o estera con torta de barro o cemento, triplay / estera /

carrizo, paja, hoja de palmera y similares.

Cuadro 05. Material predominante en log techos de las viviendas del distrito de Cachimayo

e de los tecr JmTIT,r;¥ t, I

I lpu  ue  ][]dlt:I ld]  vit;uuilililaliit;  u5  IuO  it,vllv.

438 14.8%OJ0lo69,5%Concreto armado

Madera 20

Tejas 2055

Planchas de calamina, fibra de cemento o
427 14.4%similares

Cafia o estera con torta de
5 0.2%0.4%barro o cemento

Triplay / estera / carrizo 12

Total 2957 100%
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Informe de evaluaci6n del riesgo por inundaci6n fluvial del rio Hatunmayo, distrito de Cachimayo,

provincia de Anta, departamento de Cusco

Gfafico 01.  Material predominante en los techos de las viviendas del distrito de Cachimayo

Triplay/estera/carrizo    I      12

Cafia o estera
con torta de. . .

Planchas de
calamina, fibra.

Tejas

5- 427

Madera    I     20

Concretoarmado  -   438

0                     500                1000               1500              2 000              2 500

Fuente:  lNEl -Censos Nacionales, 2017.

2.3.3. Abastecimiento de agua

Segdn  los  Resultados  de  los  Censos  Nacionales  2017,  del  lnstituto  Nacional  de  Estadistica  e

lnformatica,   sefiala   que   el   85%   de   las   viviendas   del   distrito   de   Cachimayo   cuentan   con

abastecimiento de agua, a trav6s de la red pdblica, mientras que el 9% de viviendas se abastecen

a trav6s de pozo,

El resto de las viviendas, cuentan con el servicio de agiia asistido a trav6s de pil6n o pileta de uso

ptlblico,  manantial o puquio, u otro, rio, acequia, o laguna y otro.

Cuadro 06. Tipo de abastecimiento de agua

Tipo  de Abastecimiento de agua enmETi %i

Red pdblica dentro de la vivienda 1500 51%

Red pdblica fuera de la vivienda, pero dentro de la
1005 34%edificaci6n

Pil6n a pileta de usa ptlblico 78 3%

Pozo 266 9%

Manantial o puquio 94 3%

Rio, acequia, lago,
6 0%laguna

Otro 1/ 16 1%

Total 2965 100%

Fuente: lNEl -Censos Nacionales, 2017.
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lnforme de evaluaci6n del riesgo por inundaci6n fluvial del rio Hatunmayo, distrito de Cachimayo,

provincia de Anta, departamento de Cusco

Gfafico 04. Tipo de abastecimiento de agua

Olt;0    ,     5o

Rio,

acequia, lago, laguna
-325

¥#Ttal    ____                     --1135

Pozo     _-_-                      874

Cami6n¢istema u otro similar          3

Pil6n 0

pileta...

Red ptlblica fuera de la vivienda, pero dentro de
la edificaci6n

Red ptlblica dentro de la vivienda

0            500       10001500     2000     2500     3000

Fuente:  lNEl -Censos Nacionales, 2017.

2.3.4. Servicios Higienicos

Segdn  los  resultados  de  los  Censos  Nacionales  2017  del  lnstituto  Nacional  de  Estadistica  e

lnformatica -lNEl, sefiala que, el 71% de las viviendas del distrito de Cachimayo, cuentan con

servicioshigienicosatravesdelaredptlblicadentroyfueradelavivienda,seguidaseencuentra

el  11 % de las viviendas que cuenta con pozo ciego o negro;

El resto de las viviendas cuentan con el servicio higienico a traves de letrina, pozo s6ptico, tanque

septico o biodigestor, letrina, rio, acequia, canal o similar u otro,

Cuadro 07. Tipo de servicios higienicos en las viviendas del distrito de Cachimayo

lrt=mnlmmFT.lRrlialTi[.I.Eii][.I[ail[-.k uantiaaa /0,

Red ptlblica de desagtle dentro de la vivienda 1337 450/a

Red ptiblica de desagtle fuera de la vivienda, pero dentro
775 26%de la edificaci6n

Pozo s6ptico, tanque septico o biodigestor 197 70/o

Letrina 78 3%

Pozo ciego o negro 315 1 1 a/o

Campo abierto o al aire libre 198 7%

Otro 1/ 65 2%

Total 2965 100%
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lnforme de evaluaci6n del riesgo por inundaci6n fluvial del rio Hatunmayo, distrito de Cachimayo,

provincia de Anta, departamento de Cusco

Gfafico 05. Tipo de servicios higi6nicos en las viviendas del distrito de Cachimayo

Otro
1/

165

T#".- 198
#o.. - 3,5
Letrina   I  78

Pozo septico, tanque septico o biodigestor   I   197

Red pr]b:::_i.e::apLpe^Ti: ELahviviend&                                   ---775
pero denfro de fa edifeacidm

Red ptlblica de desagtle dentro de la vivienda

0        200      400      BOO      800     1000    1200    1400    1600

Fuente: INEl -Censo, 2017,

2.3.5.  Tipo de alumbrado
De acuerdo con  el  Cuadro 08,  el  85°/o de las viviendas del distrito de Cachimayocuentan con

alumbrado eldetrico por red ptlblica, y solo 15% de las viviendas no cuentan con el servicio.

Cuadro 08. Tipo de alumbrado

Dispone de alumbrado electrico  por red  ptlblica Cantidad o,o

Si 533 85%

No 91 15%

Total 624 100%

Fueme: lNEI -Censo, 2017

Gfafico 06, Tipo de alumbrado

No -   91
533

0                     100                   200                  300                  400                   500                   600

Fuente: lNEl -Censo, 2017.
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provincia de Anta, departamento de Cusco

2.3.6.  Educaci6n

El distrito de Cachimayo, cuenta con 8 instituciones educativas, correspondiente a la Educaci6n

Basica Regular, y especializada, donde estudian 724 alumnos, y laboran 59 docentes,

Cuadro 09. Instituciones educativas y programas del distrito de Cachimayo

Nombre de  lE
Nivel  /Modalidad

Centro  Poblado
ill,RI'EH(   -,    ,1'111: HiI5i[IH    -      ,H'Il:

Andino cusco lnicial - Cuna
Cachimayo 53 6

internacional schcol Jardin

Andino cuscointemacionalschool
Primaria Cachimayo 161 10

Andino cuscointernacionalschool
Secundaria Cachimayo 122 13

677 Inicial - Jardin Cach mayo 62 3

50121 Primaria Cach mayo 147 9

50866 Primaria Aricay 10 1

Jos6 Carlos Mariategui Secundaria Cachimayo 139 17

Los killichus
lnicial NoEscolarizado

Cajamarca 13 0

Villa del Carmen
lnicial NoEscolarizado

A117aiowry 11 0

Mi casita
E:n:C,i:;jzNa°do          Cachimayo

6 0

Fuente:  MINIST ERIO DE EDUCACION - Padr6n de lnstituciones Ed ucativas

Segdn  los  resultados  de  los  Censos  Nacionales  2017  ejecutado  por el  lnstituto  Nacional  de

Estadistica e  lnformatica, sefiala que el  mayor porcentaje de escolares terminan  la primaria y

secundaria  representados  con  un  61%  de  la  poblacj6n  escolar,  de  los  cuales  el  39%  de  las

personas cuentan con estudios de nivel secundario, mientras que 22% de personas cuenta con
estudios de nivel primario, y el resto de la poblaci6n cuenta el nivel educativo, segdn detalle:

Cuadro 10.  Poblaci6n segtln nivel educativo

Nivel educativo Poblaci6n
0,o

Sin nivel 168 7%

lnicial 121 5%

Primarla 511 22%39%0%

Secundaria 894

Basica especial 2

Sup. no univ. incompleta 142 6%

Sup. no univ. completa 184 80/o

Sup. univ. incompleta 101 4%

Sup. univ. completa 141 6%

Maestria / Doctorado 10 0%

Total 2274 100%

Fuente: lNEl -Sistema de Consulta de Centros Poblados, 2017.
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Gfafico 07 .  Poblaci6n segtln nivel educativo

Maestria/Doctorado    I      10

Sup.  univ. completa                                  141

Sup. univ. incompleta   I-     101

Sup.  no univ.  completa     __                                     184

Sup.nouniv.incompleta      _            -      142

Basicaespecial     i      2

Secundaria

Primaria

lnicial                                       121

Sin nfrol                                    168

0          100       200       300       400       500       600       700       800       9001000

Fuente:  lNEl -2017.

2.3.7.  Salud
Con relaci6n al seguro de salud que tiene la poblaci6n, se aprecia en el Cuadro 11  que, un 46%

delapoblaci6ncuentaconelSIS,yel23°/odelapoblaci6ncuentaconESSALUD,segtlndetalle:

d   ld.  t.t    d    Cachimayo)uadro 2. Tipo de seguro de los pobladores Gel oistmo cie lacnimayo
.        -,1'[1, Poblacion u/.I

Seguro Integral de Salud (SIS) 1093 46%

ESSALUD 550 23%

Seguro de
38

2%
fuerzas armadas
0 policiales

Seguro privado de salud 34 1%

Otro seguro 1/ 19 1%

Ninguno 651
r£PO/o

Total 2385 100%

Fuente: lNEl 13enso, 2017.

Gfafico 09.  Tipo de seguro de los pobladores del distrito de Cachimayo

otroi;guro    I     19

Seguroprivadodesalud    I     34

fue%u:°rmdaedas...I    38

ESSALUD

Seguro Integral de Salud (SIS)

0                 200               400               600               800             1000           1200
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lnforme de evaluaci6n del riesgo por inundaci6n fluvial del rio Hatunmayo, distrito de Cachimayo,

provincia de Anta, departamento de Cusco

2.5.   Caracteristicas Fisicas del territorio

2.5.1. Geomorfologia
La  caracteristica  geomorfol6gica  predominante  en  el  area,  es  el  contraste  de  relieve  por  el

cambio de pendiente entre  los depdsitos cuatemarios o planicies y los  relieves montafiosos y
colinosos,   estas  constituyen   una  franja  con  orientaci6n  noroeste-sureste.   Esta  cadena  de

montafias NE a SE constituye una franja de la cadena de los andes de la cordillera oriental de

valles interandinos.

Las unidades reconocidas, son las siguientes

a)   Colina de roca sedimentaria (RC-rs).

Elevaciones de macizos rocosos de origen sedimentario e intrusjvo producto de la disecci6n

pliocuatemaria cuya formas  alargadas  son  observables  en  la sub cuenca  a  manera cerros
aislados entre hasta 150 in del piso a la cima los que podemos destacar; la colina Chaupiorqo

situada al pie de la quebrada Llamakancha, esta elevaci6n ha servido de una especie de clique

natural  que  ha  moderado  la  velocidad  del  aluvi6n  desviando  gran  volumen  de  material

transportado por el aluvi6n hacia el flanco izquierdo de la quebrada Unurakina.

Sus  pendientes  se  encuentran  entre  30°  y  39°.  Su  presencia  en  la  zona  de  estudio  es

conspicua sino total.

b)  Colina y lama en roca sedimentaria (RCL-rs)
Estructuralmente estas elevaciones tienen un alineamiento y conforman parfe de la cordillera,

estan constituidos por rocas del Paleogeno y Neogeno en algunos casos del cretaceo inferior

(Rocas intrusivos y sedimentarias) cuya deformaci6n  morfol6gica se debe mas a los dltimos

procesos pleistocenos,
Las colinas  Suytuorqo  localizada en el tramo  intemedio del flanco derecho de  la quebrada

Unurakina, se encuentra aguas debajo de Chaupiorcco, esta lomada ha sido afectada par la

erosion  del  aluvi6n,  mostrando  agrietamientos  y derrumbes  hacia  el  cauce de  la  quebrada

Unurakina.

c)   Montafta en roca sedimentaria (RM.rs).-
Son geoformas formas erosivas del relieve esta constituido por montafias, laderas, lomerios y

colinas.

Estas  morfologias  presentan  pendientes que oscilan  entre  los  30°  y 45°,  considerables con

disefiosdedrenajeparaleloasubparalelolocualescontroladoporeltipoderocacomoocurre

en  la  zona  aqui  descrita  donde  se  observan  laderas  de  moderada  pendiente.  Estos  estan
conformados por afloramientos de rocas sedimentarias pertenecientes a la Formaci6n Mufiani

y se encuentran sometidos a la denudaci6n por factores climaticos.

d)  Montafia estructural en roca sedimentaria (RME-rs)
Estas  son formas  erosivas del  relieve  que  representan  las elevaciones  mas  conspicuas del

terreno la§ cuales dominan la mayor parte de la zona estudiada, estas morfologias representan

relieves  con  laderas  de  moderada  a  fuerte  pendiente  del  orden  de  los  40°45°,  es  decir

desniveles pronunciados del terreno.
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Es  evidente  que  esta  geoforma  de  montafia  es  el  resultado  de  la  evoluci6n  del  control

estructural y lito16gico. Estas constituyen las partes mas elevadas y sus puntos mss altos; aqui

nacen los afluentes principales.

e)  Vertiente o Piedemonte Coluvio . deluvial IV.cd)
Estas formas del relieve corresponden a los espacios geogfaficos que ocupan la parte baja de

las montafias los cuales son modelados por la acumulaci6n continua de sedimentos de todo

calibre que descienden de las laderas de montafia  por acci6n  principal de  la gravedad,  esta

conformado  principalmente  por  coluvios  (solifluxi6n)  conformando  pie  de  monte  de  ladera,

algunosbajolainfluenciadeflujosacuososfomandolocalmenteconosconunamatrizlutaceo-

arcillosa y fragmentos de roca de granulometria diversa provenientes de  las  rocas de ladera

situadas a  mayor elevaci6n, de  la  propia  Formaci6n Mufiani.  Las pendjentes de esta unidad

son mucho mas suaves y oscilan entre |os |2° y 2oo.

f)    Caucedel rio
El cauce promedio del rio es representado por aproximadamente 8.00 in, con una pendiente

de  S=0.2°/o.  Asi mismo se observa que a  lo  largo del  rio Hatunmayo  los pobladores vienen

ahorcando el cauce del  rio en distintos tramos del  rio  Hatunmayo,  la causa directa son  las

crecientes que se presentan en temporada de lluvia y las variaciones de su dinamica fluvial.

En la mayoria de los casos, la erosion afecta riveras naturales y riveras formadas por rellenos

artificialesquesirvendeplataformasdealgunosterrenosdecultivooparatrochas,estosestan

constituidos  por materiales  muy  poco coherentes  por lo que son susceptibles a  la erosi6n.

Constituye parte de un sistema fluvial dendritico.

Figura 02.  Puente pasarela que une Cachimayo con Recreo Pampa

Fuente: elaboraci6n propia
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Figure 03. Mapa de Geomorfologia del distrito de Cachimayo.

:,

EP,,,,t,,,,,,„,

Fuente: Elaboracion propia
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2.5.2.  Geologia

A continuaci6n, se describe las caracteristicas de cada una de las unidades lito16gicas identificadas
en el campo, entre las cuales se tienen las siguientes formaciones y/o unidades geol6gicas:

a)    Formaci6n sam sebastian (a-sa)
Esta formaci6n esta conformada por rocas fuertemente meteorizadas ; se tiene tambi6n areas con

erosion y socavaci6n  por parfe del  rio Chocco. Tambien existe zonas con  posible ruptura de la

roca que produzcan caidas de bloques,  por un movimiento sismico,  El sector de San Sebastian
Norfe abarca desde el rio cachimayo hasta la quebrada de San Tutis, conocida por la presencia

del centro recreacional de CONAFOVICER.

Asimismo, esta formaci6n se caracteriza por formar dos secuencias (Cabrera,1988): la primera,

muestra granos decrecientes, esta constituida por secuencias de areniscas fluviales de canales

entrelazados   deltaicos,   y   lutitas   lacustres   o   palustres.   Niveles   deiatomi{icos   y   calcareos

caracterizan  la  parte  superior.  La  segunda,  muestra  granos  crecientes,  esta  compuesta  por

conglomerados  y  areniscas  de  cono-terrazas  fluvio-torrenciales,  que  indican  el  cierre  de  la

cuenca. Este cierre esta expuesto por la presencia de estructuras comprensivas sinsedimentaria

(cabrera,  1988).

En este sector se encuentran numerosas carcavas, es una zona conformada por potentes estratos

de arena fina limpia y ligeramente cementada, cubierta por una costra calcarea que en las zonas

que ha sido rota o erosionada  por el  agua  presenta grandes y profundas carcavas con flancos
verticales  Constituido  por  lavas  de  andesita  pofflritica  color  verdoso  con  presencia  de  pirita

diseminada.

Figura 04. Formaci6n Chincheros y San Sebastian en clara discordancia en la Cuenca

Pliocuaternaria.
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Informe de evaluaci6n del riesgo por inundaci6n fluvial del rio Hatunmayo, distrito de Cachimayo,

provincia de Anta, departamento de Cusco

b)    Formaci6n Maras (Kis-rna).-

Aflora al  Nor Este de la region del Cusco entre el valle sagrado de los  Incas y Sacsayhuaman,

ademas  aflora  al  Norfe  de  Limatambo.  Se  encuentra  sobreyaciendo  concordantemente  a  la

formaci6n Paucarbamba. Lito16gicamente esfa compuesta por Yesos con intercalaci6n de Lutitas

rojas, verdes y algunos niveles delgados de Calizas las lutitas son de medio lacustre, los yesos de

Sabkha  y  las  calizas  indicarian  maximos  transgresivos  (Carlotto  1992;  Carlotto  et.al  1996)  El

espesor de la formaci6n Maras es dificil de calcular, pero se puede estimar entre los 100 y 200 in

aunque en algunos lugares sobrepasa los 400 in. por repeticiones tect6nicas o por diapirismo. Se

le atribuye edad Albiana Media debida a su posici6n estratigfafica y comelaciones regionales.

Figura 05. Formaci6n Maras con afloramientos ca6ticos al oeste de la cantera de agregados

c)    Formaci6n chincheros (NQ.chi)

La formaci6n Chinchero (Cabrera,1988) o Pumamarca (Cordova et al,,1994) esfa formada  por

secuencias fluvio torrenciales.  Se  han  podido  distingiiir  algunos  afloramientos  hacia  el  norte  y

noroeste  del  valle  de  Cusco  Sobreyaciendo  a  las  formaciones  Maras  y  Ayabacas,  en   los
alrededores de la laguna de Huaypo y en las faldas del cerro Moyontuyoc donde aflora a partir de

una discordancia angular sobre la Formaci6n Maras.

Debido  a  su  composici6n  Lito16gica  y  color,  esta  formaci6n  a  veces  se  confunde con  la  parte

ca6tica y deformada de la Formaci6n  Maras.  Esta constituida de brechas que tienen  una matriz

arcillo  arenosa.   En  general  los  elementos  clasticos  que  componen  la  Formaci6n  Chinchero

provienendelaerosi6nsobrelasformacionesMarasyAyabacas,principalmente(Calizas,Yesos,
Lutitas de diferentes colores).

Se presenta con  una  potencia  maxima de 200 metros y esta compuesta por secuencias grano
decrecientes  y  estratos  decrecientes  de segundo  orden  (Cabrera,1988).  La  evoluci6n  vertical

indica un paso de facies de secuencias de conos torrenciales interestratificadas con brechas en la

parte intermedia,  a facies fluvio-torrenciales con elementos ligeramente redondeados en la parte
superior.   La   paleotopografia   sobre   la   cual   reposa   la   Formaci6n   Chincheros   fue   bastante

diferenciada,  y  lo  hace  en  discordancia  angular sobre  las formaciones  Yuncaypata  (laguna  de

HuaypoylocalidaddeChincheros)ySanJen6nimo(CerroSenja).LaedadNe6genaposiblemente

Miocena   o   Pliocena   es   asignada   por  Cabrera   (1988),   Sin   embargo,   a   partir  de   criterios

estratigfaficos Carlotto (1998) precisa la edad a sobretodo Plicoena.
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d)    Formaci6n Mufiani (P mu)

Son  una altemancia de: areniscas,  Iutitas (rojas,  verdes y grises),  y abundantes conglomerados

en la parte inferior de la serie. Sobreyace a la formaci6n Ayabacas.  Las areniscas son de grano

fino,  medio y grueso, areniscas aro6sicas feldespaticas, se presentan en  bancos de 0.10 a 2.00

metros de espesor,  muestran estratificaci6n  cruzada,  expuestas en  la quebrada Unuraquina,  el

sector de Qhanqaropampa y el cerro Minasniyoq. El macizo rocoso se encuentra medianamente

fracturado.  En  esta  zona  se  aprecian  antiguas  escarpas  estables.  En  los  taludes  elevados  se

producen  algunos  desprendimientos  de  material  morfenico de  poco volumen,  por otro  lado,  se
tienen  pequefios  flujos  de  lodo.  El  material  de  los  antiguos deslizamientos  de este sector esta

depositado a lo largo del cauce de la quebrada Unuraquina y en su cono de deyecci6n, la edad de

estas series es del Eoceno medio-Oligoceno Inferior.

Figura 07,   Formaci6n Mufiani en el cerro Minasniyoc y aspecto textural.

I-`=--::-__--_=-=-:---_       __           #ng
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lnforme de evaluaci6n del riesgo por inundaci6n fluvial del rio Hatunmayo, distrito de Cachimayo,

provincia de Anta, departamento de Cusco

e)    Formaci6n vilquechico (Kslvi)

Esfan constituidas por lutitas, limolitas y fangolitas con estratos de areniscas cuarzosas de grano

fino a grueso, de colores anaranjado, rosado y gris. Las lutitas varian de marr6n rojizo a beige, gris

verdosos, purpura a negro, aunque los colores no constituyen indicadores estratigfaficos seguros,

en terminos generales los tonos verde y rojo de los sedimentos afloran en la zona sur del proyecto
en un area menor a 0.5 km2 en contacto con la formaci6n Tacaza.

Figura 08.  Formaci6n Vilquechico en la zona sur este de Zurite.

- r   ir-J#If #;#  .   I

f)     Formaci6n Auzangate (Kspiau)

Estan constituidas por una secuencia tina pelitica de tonalidad rojiza que yace sobre la formaci6n

Vilquechico al sur del proyecto y al sur oeste se halla en contacto fallado con la formaci6n Tacaza.

Se trata de una intercalaci6n aparentemente mon6tona delimoarcilitas y areniscas arc6sicas.  Se

le asigna una edad delcampaniano -Maestrichtiano. (Cretasico superior -senoniano) Aflora al sur

oeste de Zurite forma de lomadas en tres porciones cuyas areasacumuladas no superan el km2.
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Figura 10. Mapa de Ceologia del distrito de Cachimayo

Fuente: Elaboraci6n propia
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2.5.3. Pendienteo

Las pendientes del distrito de Cachimayo, se nan identificado las siguientes:

a)   Pendiente menor a 5°: Terrenos llanos y/o inclinados con pendiente suave

Se encuentran en este rango las zonas casi planas, el centre poblado Cachimayo se ubica

sobre terrenos de este tipo de pendientes.

b)  Pendiente entre 5° a 15°: Pendiente moderada

Se puede observar este rango de pendientes en sectores de la region donde se presentan

lomadas rojizas, sobre la formaci6n Auzangate,

c)   Pendiente entre 15° a 30°: Pendiente fuerte

Este rango de pendiente corresponde a laderas con dep6sitos coluvio aluviales.

d)  Pendiente entre 30° a 45°: Pendiente muy fuerte

Se puede observar este tipo de pendiente en laderas y valles sobre dep6sitos coluviales.

e)  Pendiente mayor a 45°: Pendiente muy escarpada

Se presenta este rango de pendiente en zonas escarpadas conformada por montafias y
afloramientos estructuras comprensivas sinsedimentaria pertenecientes a las formaciones

de San Sebastian y Chincheros.
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Figura 11. Mapa de Pendientes del distrito de Cachimayo

Fuente:  Elaboracidn propia
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lnforme de evaluaci6n del riesgo por jnundaci6n fluvial del rio Hatunmayo, distrito de Cachimayo,

provincia de Anta, departamento de Cusco

2.6.   Topografia

Figura 12.  Mapa Topogfafico del distrito de Cachimayo

2.7.   Cercania deAgua

Figura 13. Mapa de Cercania de Agua del distrito de Cachimayo
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provincia de Anta, departamento de Cusco

2.8.   Geodinamico

Figura 14. Mapa Geodinamico del distrito de Cachimayo

2.9.   Secciones Transversales

Figura 15. Mapa Secciones Transversales del Rio Hatunmayo
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lnforme de evaluaci6n del riesgo por inundaci6n fluvial del rio Hatunmayo, distrito de Cachimayo,

provincia de Anta, departamento de Cusco

2.10.CondicionesClimatol6gicas

2.10.1. Clima
En base al Mapa de Clasificaci6n Climatica del Perfu (SENAMHI,1988), desarrollado a trav6s del

Sistema de Clasificaci6n de Climas de Warren Thomthwaite, el dis{rito Cachimayo, se caracteriza

por presentar un  clima clima  semi  seco,  frio,  con  deficiencia  de  lluvia en  otofio  e  inviemo,  con
humedad relativa calificada coma seco, y Zona de clima semi frigido, lluvioso, con lluvia deficiente

en otofio e inviemo, con humedad relativa calificada como hdmeda (C(o,i) C'h2, B(o,i) D'H3).

2.10.2. Temperatura

La temperatura maxima alcanza  hasta 21°C y la  minima se da en el  mes de julio oscila entre -

1.6°Cy, llueve con mayor intensidad en el mes de enero (156.32 mm/mes).

El comportamiento de la temperatura maxima durante el afro para algunas estaciones ubicadas en

la  cuenca del  Urubamba se  aprecia en  la figura  15.  La temperatura del  aire esta  directamente

relacionada  con  la  altitud,  observandose  diferencias  significativas  de  esta  variable  en  zonas

ubicadas  en  diferentes  altitudes,  asi  como  por la  exposici6n  de  la  cuenca  al  movimiento  solar

diario. Podemos inferir entonces que en zonas ubicadas a mayores altitudes (encima de los 2500

in.s.n.in.)  las  temperaturas  maximas  del  aire  oscilan  entre  18  a  23  °C,  mientras  en  las  zonas

ubicadas a dehajo de 1000 msnm oscilan entre 28 a 33°C. Durante el afio, la temperatura maxima

presenta  dos  maximos,  uno  generalmente  en  mayo y el  mas  intenso  en  octubre,  mientras  los
valores minimos se dan en los meses de verano. Este comportamiento de la temperatura mss alta

en  el  mes  de octubre  es  debido  a que  durante  esta temporada  se  recibe  la  maxima  radiaci6n

incidente y no se tiene cobertura nubosa, mientras en el verano se registran los valores menores

de  la temperatura maxima debido a que el cielo  presenta  mayor cobertura  nubosa,  por ser una

6poca de lluvias.  En  localidades ubicadas en  la parte alta de la cuenca (por encima de los 2500

msnm),  se  advierte  con  mayor  notoriedad  este  comportamiento  de  los  dos  picos  maximos,

mientras  que en  zonas  ubicadas  en  la  parte  baja  (menores  de  1000  msnm)  s6Io es  notable  el

maximo que se da en octubre, En la zona de Machu Picchu el primer maximo se da en mayo, pero

el  segundo  maximo se da en  agosto y  no en  octubre debido a que en esta temporada  la zona

presenta mucha nubosidad debido que se registran los viento§ del noreste cargados de humedad

y se producen convecci6n orogfafica y generaci6n de lluvias, constituyendo una de las zonas mas
lluviosas  de  la  cuenca.  El  rango  anual  de  las  temperaturas  maximas  durante  el  afio  presenta

valores  entre 2.0 y 2.5°C en zonas  por debajo de  los 2500  msnm  (excepto Sicuani  que esta  a

mayor altura).  En  el  resto de  la cuenca el  rango varia entre  1.4  a  1.8°C,  observandose que  la

variaci6n interestacional es muy ligera, por lo cual la temperatura maxima promedio anual puede

ser representativa de la temperatura maxima para cualquier 6poca del afio.

El  cuadro  13,  muestra  tambi6n  la  temperatura  maxima  estacional  o  por  trimestres,  siendo  la

primaveralaestaci6nmascalidaentodalacuenca,asociadoalamaximainsolaci6nduranteeste

periodo,  mientras que  los  minimos valores de temperatura  maxima en  gran  parfe de  la cuenca
ocurren en el verano (DEF), asociado a la mayor cobertura nubosa. Los valores de la temperatura

maxima en los otros trimestres son muy similares,
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Figura 16.   Ciclo anual de la temperatura maxima en la cuenca del rio Urubamba
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Figura 17.   Temperatura maxima estacionales o por trimestres en °C, promedio 1965 -2006

Estaciones T, anual

=cl,I,(,,I,

DEF MAN JJA SON

Quillabamba 30.6 2.5 29.8 30.0 30.9 31.7

Machu Picchu 21.1 2.3 20.0 20.9 21.6 21.7

uiubamba 22.4 1.6 22.0 22.4 22.3
`   23.a

Anta Ancachuro 19.2 1.4 18.8 19.0 19.1 19.7

Granja Kayra 20.4 1.8 19.9 20.3 20.4 21.2

Sicuani 19.5 2.1 18.9 19.4 19.1 20.5

Fuente:SENAMHl

2.10.3. Precipitaciones
Para realizar el analisis del comportamiento de las precipitaciones de la zona de estudio, se ha

tomado como base analizar el comportamiento de las estaciones de la cuenca del rio Urubamba.

En el Gfafico 11. EI compohamiento de las lluvias, suelen presentarse entre los meses de enero

y febrero(verano),  se  producen  los  acumulados  maximos.  mientras en  la  parte alta  las  lluvias
maximas se presentan en enero con acumulados de 140 mm, en la parte baja las lluvias maximas

se dan en febrero con montos acumulados de hasta 310 mm. En la misma figura se observa que

las lluvias acumuladas en  la region del Bajo Urubamba exceden en mas del  100% a las lluvias

registradas en la region andina o parte alta de la cuenca.

Gfafico 11. Comportamiento de la precipitaci6n menSual promedio en la parte alta y baja de la

cuenca de urubamba, de la estaci6n meteorol6gica del urubamba.

3§0

•PareA*a      a4Bajo urubamba
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Por otro lado, en el Gfafico 12. se muestran el ciclo anual de la precipitaci6n en las estaciones

de la cuenca del Urubamba,   que tiene un comportamiento similar, donde este comporfamiento

diferencia de la precipitaci6n obedece a la configuraci6n geogfafica de la cuenca, siendo el factor

altitud el mas importantes, es por ellos que estaciones que se encuentran a menor altitud estan

mss  expuestas  al  flujo  predominan{e  del  este  que  arriban  al  valle  cargados  de  humedad

procedente  del  Atlantico  y  la  Amazonia,   y  que  al  chocar  con  el  contrafuerte  andina,   se
desencadenan  precipitaciones  orograficas  de  gran  magnitud  y  que  son  re-alimentadas  por

condiciones termicas favorables de la zona baja de la cuenca,

Gfafico 12. Ciclo anual de la precipitaci6n en las estaciones meteorol6gicas de la cuenca
del rio Urubamba (mm mes-1)
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Fuente: SENAMHI

La concentraci6n  de  las  precipitaciones  significativas se da entre octubre  y abril,  representado

entre el 94°/o del total anual en la parte alta de la cuenca, mientras que en las zonas cuya altitud

son menos de los 2600 msnm, representa el 85% del total anual. Asimismo, entre enero y marzo

el   porcentaje  de   las   precipitaciones   representan  entre  el  60  y  64%   del  total  del   periodo

comprendido entre octubre a abril,

a)      Distribuci6n temporal de la precipitaci6n

Las  precipitaciones en  la cuenca del  Urubamba comprenden  dos  periodos  bien  definidos  en  el

afio,unperiodohdmedoolluviosoqueseiniciaenseptiembreyterminaenabrildelsiguienteafio,

y un periodo de estiajes o de ligeras precipitaciones que comprende desde mayo hasta agosto.

Dentro   del   periodo   lluvioso,   en   caso   toda   la   cuenca,   los   meses   de   mayor   precipitaci6n

comesponden   a   los   meses   de   verano,   siendo   enero  el   mes   en   donde   se   registran   las

precipitaciones mas altas, sin embargo, en la parfe baja de la cuenca las precipitaciones maximas
sedaneneneroyfebrero.Losmesesdemenorprecipitaci6ncorrespondientealperiododeestiaje,

coinciden con la estaci6n de inviemo, siendo el mes de julio donde se registran las precipitaciones

mas bajas,

En  el  Cuadro  12.  se  presentan  los  valores  climatol6gicos  a  nivele  estacional  y  anual  en  las

estaciones meteorol6gicas que cuentan con infomaci6n de mayor record.
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Cuadro 13. Climatologia del acumulado anual (mm afio 01) y estacional (mm trimestre -1) de la

Precipitaci6n en estaciones de la Cuenca del rio Urubamba
Periodo:  (1971  -2001)

ESTAcloNES ANUAL        DE L'l'±ll'l JJA SON

Anta Ancachuro 870.4         501.2 191.0 16.0 162.2

Calca 539.6        299`8 123.7 15.2 101.0

Gay Gay 330.9         183.1 85.2 8.6 54.1

Chitapampa 682.9        384.1 141.6 18.3 139.0

CuscO 707.0        385.0 158.3 18.5 145.1

Granja Kayra 666.9        367.9 145.1 12.4 141.5

Pisac 586.2        312.9 161.8 15.9 95.6

Quillabamba 1283.0       602.7 354.6 73.0 252.7

Sicuani 594.1         318.6 151.0 14.4 110.2

Urubamba 435.0         242.1 95.9 13.9 83`1

Machu Picchu 2009.6       870.3 557.2 166.0 416.2

Fuente: SENAMHI

El trimestre DEF es el  mas lluvioso en  la cuenca, seguido del trimestre MAM y con valores muy

similares el trimestre SON, mientras el trimestre memos lluvioso es JJA.  Los valores acumulados
de  las  precipitaciones  en  cada  trimestre  varian  ligeramente  en  la  parte  alta  de  la  cuenca
sobrepasando  los  300  mm en el  trimestre  lluvioso,  a excepci6n  de la estaci6n  Cay Cay (183.1
mm),  mientras que en el trimestre de menos precipitaci6n los acumulados no sobrepasan los 20
mm  a excepci6n de Quillabamba y la zona que comprende desde Machu  Picchu  hasta la  parte
bajadelacuencaendondelosacumuladosdeprecipitaci6ntotalizanmasde70mmeneltrimestre

JJA y mas de 600 mm en el trimestre DEF.  En  la figura  16, se observa que el ciclo anual de la

precipitaci6n en las estaciones de la cuenca del Urubamba, tienen un comportamiento similar, no
obstante, se aprecia marcadas diferencias, por ejemplo, entre la zona de Machu Picchu, en donde
se presentan mayores precipitaciones de aprox. 300 mm mes-1  en el periodo de lluvia§ y 50 mm
mes-1  en  el  periodo  de estiaje,  en  relaci6n  con  las  estaciones  ubicadas  en  la  parte  alta  de  la
cuenca, las mismas que registran entre 50 a 100 mm mes-1  en el periodo lluvioso y memos de 10
mmmes-1enelperiododeestiaje,siendoprecisamenteestasestacioneslasquepresentanmayor
estacionalidad en las lluvias.  Este comportamiento diferenciado de la precipitaci6n obedece a la
configuraci6n geogfafica de la cuenca, siendo el factor altitud el mas importante, es  por ello que

estaciones que se encuentran a menor altitud (cuenca baja del Urubamba) estan mss expuestas
al flujo predominante del este que arriban al valle cargados de humedad procedente del Atlantico

y  la  Amazonia  y,  que  al  chocar  con  el  contrafuerfe  andino,  se  desencadenan  precipitaciones
orogfaficas de gran magnitud y que son re-alimentadas por condiciones termicas favorables de la
zona baja de la cuenca.

b)     Descriptores del factor desencadenante

En el Cuadro 13, se muestra los descriptores clasificados en cinco niveles, los cuales se asocian

a los rangos de umbrales de precipitaci6n para el distrito de Cachimayo, se ha elaborado sobre la

base  la  informaci6n  de  la  Climatologia  del  acumulado  anual  (mm  afro  01)  y  estacional  (mm

trimestre -1) de la Precipitaci6n en estaciones de la Cuenca del  rio Urubamba, correspondiente al

periodo de 1971  -2001.
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2.10.4.  Escenario climatico por Precipitaci6n Acumulada (Periodo Diciembre -Febrero) -registro
multianual.

Se muestra una descripci6n plausible (relativa) de c6mo las cosas pueden cambiar en el futuro.
La metodologia empleada para la construcci6n de escenarios varia de acuerdo al prop6sito de
la evaluaci6n.  Por muchos afios,  los escenarios nan sido  utilizados por los gobiemos en  los
ambitos empresariales y militares como base para el planeamiento estrategico,

Figura 18. Mapa de lsoyetas

Fuente:  Elaboraci6n propia con informaci6n de SENAMHl
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Cuadro 14. Caracterizaci6n de erdremos de precipitaci6n del distrito Cachimayo

Umbi-ales  cje  Precipi{aci6n
lr=nerme]Ima.rmil«itl      .-IIIalll8rs

Precipitaci6n Acumulada multianual > Peroentil 99 Extremadamente Lluvioso

Percentil 95 < Precipitaci6n Acumulada Multianual S Percentil 99 Muy Lluvioso

Percentil 90 < Precipitaci6n Acumulada Multianual S Percentil 95 Lluvioso

Percentil 75 < Precipitaci6n Acumulada Multianual S Percentil 90 Moderadamente Lluvioso

Precipitaci6n Acumulada Multianual S Percentil 75 Lluvia Usual

Fuente: SENAMHl, Adaptado.

Cuadro 15. Umbrales Promedio para la Cuenca del Rio Urubamba para el Trimestre

(diciembre -enero -Febrero Trimestre de mayor precipitaci6n)

Umbrales c!e  Precipj{aci6n
fi[i§[|[erlREmL.]I|.Lfll      Iii)mlrlllllt

Precipitaci6n Acumulada trimestral > 870.3 mm Extremadamente Lluvioso

602,7 mm < Precipitaci6n Acumulada trimestral s: 870,3 mm Muy Lluvioso

501,2 mm < Precipitaci6n Acumulada trimestral S 602,7 mm Lluvioso

385,0 mm < Precipitaci6n trimestral S 501,2 mm Moderadamente Lluvioso

Precipitaci6n Acumulada trimestral S 385,0 mm Lluvia Usual

Fuente: SENAMHl, Adaptado.
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CAPITULO Ill:  DETERMINAC16N DEL PELIGRO

3.1.  Metodologia para la determinaci6n del peligro

Para determinar el  nivel de  peligrosidad  por  lnundaci6n  Fluvial del  rio  Hatunmayo del distrito de

Cachimayo, se utiliz6 Ia siguiente metodologia descrita en el Gfafico 13.

Gfafico 8.   Metodologia general para determinar el nivel de peligrosidad

/
.

/          -____________

i      i-¥-¥ngL#:ed¥:_fajng
I

I •-------i-------
I,,--

Recocharfu de
jninacfro prmat

:HEHREI

Umbrats d®

precthcl6n

Geonorfudyia
Pedchte
Gedogia

\
I

I

I

I

1

I

'

`'1

11

11III
Ì

--,--=--------------,I-----------.---------- `   :

Frocuncia

i

i

I

I

I

/
I

///

HAPA DE  PEuORO

Canact8msha whpeTal Caeristce espacid

Fuente: Adaptado del Manual para la Evaluacion de Riesgos Originados por Fenomenos Naturales -2da Version.
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lnforme de evaluaci6n del riesgo por inundaci6n fluvial del rio Hatunmayo, distrito de Cachimayo,

provincia de Anta, departamento de Cusco

3.1.1. Recopilaci6n y analisis de informaci6n

Se   ha   realizado   la   recopilaci6n   de   informaci6n   disponible:   Estudios   publicados   por

entidades    tecnico    cientificas    competentes    (lNGEMMET,     lNEl,    SENAMHl,    ANA),

informaci6n hist6rica, estudio de peligros, cartografia, topografia,  hidrografia, climatologia

ygeomorfologiadeldistritodeCachimayo(Gfafico14)yestudiospublicadosacercadelas
zonas evaluadas.

Gfafico 9. Flujo grama general del proceso de analisis de informaci6n

Recopilaci6n de lnlormaci6n

Homogeneizaci6ri de la
lntormaci6n

S8Iecci6n do parametTos
pare  el an6llsis de pellgros y

vulnorabtlidad

Construcci6n  de lai base de
datc.s  para el  inicio de

geoproc®samiento

Estudios t6cnicos,  iriformes  t6cnicos
y/a  articulcls  de `nvestigaci6n.
Infc}rmaci6n   vectorial  y  raster
(shapefiles),

•        Determinar  el sistema do coordonadas
geograficas y et datum WGS$4.

•        Determinar  la  escala  detrabajo  pars  la
caracterizaci6n  d®l peligro

•        Digitalizar  losmapas  defoimato
veclorlal

•        Determina.  la escala de traba|o pare  el
analisis de la vulnorabilidad  del area on
estud'o,

•       Elaborar la base de datos
•         reforida al fen6meno eualuado y

realizar  su posterior vinculaci6n  con la
inlormaci6n  cartogr6Iica  do lotes
relerenciales trabaiados en gablnete

Selecci6n de p®r6motros  paTa el analisis  d®
poligios y vulnerabilidad

Constiucci6n  de la base de datos paia el inicio
de geoprocesamiento

Fuente: Elaboraci6n propia

3.2.   Identificaci6n del peligro
Para identificar y caracterizar el peligro, no solo se ha considerado la informaci6n generada por las

entidades tecnicas, segdn se ha descrito en los parrafos que preceden, sino tambien, la
configuraci6ndelambitodeestudioposteventos,queabarcapartedeldistritodeCachimayo,

provincia de Anta, departamento de Cusco.
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provincia de Anta, departamento de Cusco

3.3.   Susceptibilidad del territorio

Para  la  evaluaci6n  de  la  susceptibilidad  del  area  de  influencia  del  distrito  de  Cachimayo,  se

consideraron los factores desencadenantes y condicionantes:

Cuadro 5. Pafame{ros a considerar en la evaluaci6n de la §usceptibilidad

Fuente: Elaboracidn propia

La  metodologia  a  utilizar tanto  para  la  evaluaci6n  del  peligro,  es  el  procedimiento  de  Analisis

Jefarquico mencionado en el Manual para la Evaluaci6n de Riesgos Originados  por Fen6menos

Naturales, 2da version, (CENEPRED, 2014).

3,3.1. Analisis del Factor Desencadenante
Para la obtenci6n de los pesos ponderados del pafametro del factor desencadenante, se utiliz6

el proceso de analisis jefarquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

a) Pafametro: Umbrales de precipitaci6n

t     d    u    b    ICuadro 6. Matriz de comparacion de pares del parametro de Umbrales c]e precipltacion

ec
602, I,I 501 mm<

385 0 mm  < er1,                ,C|, r

a;::;

mlm,I F)rec I,11}ar.Inn I
I-±1

I

_esl11 ~,.I

tton Ill,

ec,p,taI[||aef3501,2inn

I  111 . Sl  rs3850

00 2.00 4.00 7.00 8.00-I    -             I,,1'

h       a-        -8,Efi-,I,,11

0.50 1.00 2.00 4.00 5.00

I

0.50 1.00 2.00 3.00
I                      | Ielon,

-            FT,-      I          -

'1[,
I

0.25 0.50 1.00 2.00I             I-            ,
trimestral  <  501  2  rrmi

.    ,        I,I  -                ,850m
0.13 0.20 0,33 0,50 1.00

SUMA             2.02 3.95 7.83 14.500.07 19.000,05

1 /SUMA             0.50 0.25 0.13

Fuente: Elaboraci6n propia
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provincia de Anta, departamento de Cusco

t     d    u    b    ICuadro  18.  Matriz de normalizaci6n de pares del parametro de Umbrales de precipitacion
Ire p a 602.

_,,,,

501 11
85 < ]cloi!acl6n

ecl[ lf=•l|Jor P'.ec I,(a3CIon
I-ec 'u 1[, 111 1 tjl'lul          I

[rm8/(

nu •,

H

mt,11 a I da ;T.:

eslIX > 1111nes(IOuraI

I

trim

;( I

11=,I
1'11,.ifl ra111

11
_-, I)I,,

I I i, I u u

I-,-,,I,•-`'
0.496 0.506 0.511 0.483 0.421 0.483

I                 =erl,       ..-Eh.._||,,I,I
0.248 0.253 0,255 0.276 0.263 0.259

I,,fREEitrm11I

0.124 0.127 0.128 0.138 0.158 0.135

-,,
0.071 0.063 0.064 0.069 0.105 0.074

•-Ii.Iexori           I     EB.-.rs
0.062 0.051 0.043 0.034 0.053 0,048

Fuente: Elaboraci6n propia

Cuadro  19,  indice (lc) y Relaci6n de Consjstencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis

Jefarquico para el pafametro Umbrales de precipitaci6n

IC 0.009

RC 0.008

Fuente: Elaboraci6n propia

3.3.2. Analisis de los Factores Condicionantes

Paralaobtenci6ndelospesosponderadosdelospafametrosdelosfactorescondicionantes

se utiliz6 el proceso de analisis jefarquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

a)   Paramctro: Unidades geomorfol6gicas

Cuadro 20. Matriz de comparaci6n de pares del pafametro unidades geomorfol6gicas
111111111111111-

Dr`'    rr  r`^lJ/|a RM-rs

I       ,   -,1,   ,
RC|.s Co,IceH-,I, 1~ I,    .        ,in

V-cc))!eI,I M -   ,(el  Ire,r3l11,I,I,,E] .
y  Loma   en Mon{aiia  en

|rs I,               ,    I         - I,"st,,I,|rel,    I I,IM,1,,3111  .I

-,       ,   -.,'1~
1.00 2.00 3.00 4.00 9.00

=1.     -               .           I      . 0.50 1,00 2.00 3.00 4.00

sltlg  t3  ,  ,I[erl-     ,  inI,II-.
0.33 0.50 1.00 2.00 5.00

1              On  I-           I,E-.inentfaIra
0.25 0.33 0.50 1.00 2.00

=u                 11,   I',ra   e`l     .    .en-1§113
0.11 0.25 0.20 0,50 1.00

10.50 21.00
SUMA1/SUMAFuente: Elaboraci6n 2.19 4.08 6.70

0.46 0.24 0.15 0,10 0.05

propia
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Informe de evaluaci6n del riesgo por inundaci6n fluvial del rio Hatunmayo, distrito de Cachimayo,

provincia de Anta, departamento de Cusco

Cuadro 21. Matriz de normalizaci6n de pares del pafametro unidades geomorfol6gicas

E,-,I,    ,
Emu-_I-irl,l'IanH8 R(o  Cauce V-cc{  Veiiiente  o RCL-rs  Colina

Ynl=NtlI=l|E,,M-,,I|||gl' -I   ,

I1f.T
a     I  ,I   in(I, [er,Ierl,',1||I,I,fEnrm y  Loma en  ioc€-.mimrs[ira

I,I,I,er11
0.456 0,490 0.448 0.381 0.429 0.441

I,             I    El     ,o-fllMa
0.228 0.245 0,299 0.286 0.190 0.249

-|H
0.152 0.122 0.149 0.190 0,238 0.170

RCL-rs Coliiian,I,I,Iszel.ttrstmailr.

0.114 0.082 0.075 0.095 0,095 0.092

=m         ln,            `-I,[[||re]I'f=I ,
0.051 0.061 0.030 0.048 0.048 0.047

Fuente: Elaboraci6n propia

Cuadro 22.  indice (lc) y Relaci6n de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de

Analisis Jefarquico para el pafametro unidades geomorfol6gicas.

Fuente: Elaboraci6n propia

b)   Pafametro: Pendiente

Cuadro 7. Matriz de comparaci6n de pares del parametro Pendiente
.    ,   -      . <

IIT I-I' . I````|as-
>45o

<50 1.00 2.00 4.00 6.00 8.00

50  -loo 0.50 1.00 2.00 3.00 4,00

loo  -150 0.25 0.50 1.00 2.00 3.00

150  -  250 0.17 0.33 0.50 1.00 2.00

>250 0.13 0,25 0.33 0.50 1.00

S'Jl,IA 2.04 4.08 7,83 12.50 18.00

1/SUMA 0.49 0.24 0,13 0.08 0.06

Fuente: Elaboraci6n propia

Cuadro 24. Matriz de normalizacion de pares clel parametro Pendiente
-,Im. <50 50  .150 K-|' - 30    -45 >450 Jmmlll,||rt,|ql,I|

<50 0.490 0.490 0.511 0.480 0,444 0.4830.2410.1400.0840.052

•Ii. 0.245 0.245 0.255 0.240 0.222

1'. 0.122 0.122 0.128 0.160 0.167

'.     'H. 0.082 0.082 0.064 0.080 0.111

>450 0.061 0.061 0,043 0.040 0.056

Fuente: Elaboraci6n propia
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lnforme de evaluaci6n del ri.esgo por inundaci6n fluvial del rio Hatunmayo, distrito de Cachimayo,

provincia de Anta, departamento de Cusco

Cuadro 25, indice (lc) y Relaci6n de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de

Analisjs Jefarqujco para el pafametro Pendiente.

IC 0.009

RC 0.008

Fuente: Elaboraci6n propia

c) Pafametro: Unidades geol6gicas

Cuadro 26, Matriz de comparaci6n de pares del parametro Unidades Geologlcas

Uniclades  geol6gicas

11-,'1ira,Elst,roll
Kis-rna  Fin_uf=lf=E= B[,RE]|,t'uitlmai[e]n.rs a ELE[||i)|| ks-v!    F|n[.iiLienlrm

I , -lst, . I 1,00 2.00 3.00 5.00 9,00

Kis,rna Fin  Mai.as 0.50 1.00 2,00 3.00 4.00

ul           I,    -, 0.33 0.50 1.00 2.00 4.00
R     -in.    I    -- 0.20 0.33 0.50 1.00 2.00

ks-vi     Fin vilquechico 0,11 0.25 0.25 0,50 1.00

SUMA 2.14 4.08 6.75 11.50 20.00

1/SUMA 0.47 0.24 0.15 0.09 0.05

t     U   'd   d G1,.

Fuente: Elaboraci6n propia

Cuadro 27. Matriz de normalizacidn de pares del pafametro unidades geol6gicas

Unidacies  geol6gicas •],
Kis-rna   Fin NQ-chi   fin Ksp-a,,   Fin ks-v!     Fin vector

Maras Chincheros Auzanqa{e \/ilquechico
_I3bas tlan

Q-sa      Fin san  sebas`iia 0.466 0.490 0.444 0.435 0.450 0.457

-,in 0.233 0.245 0.296 0.261 0.200 0.247

NQ-chi   fin Chincheros 0.155 0.122 0.148 0.174 0.200 0.160

-., 0.093 0.082 0.074 0.087 0,100 0.087

_r,        11                       I 0.052 0.061 0.037 0.043 0.050 0.049

Fuente: Elaboraci6n propia

Cuadro 28,  indice  (lc)  y  Relaci6n  de  Consistencia  (RC) obtenido del  Proceso de Analisis

Jefarquico para el pafametro unidades geol6gicas.

lc 0.021

RC 0.019

Fuente: Elaboraci6n propia

e) Analisis de los parametro§ del factor condicionante

Cuadro 29. Matriz de comparaci6n de paiies de los pafametros utilizados en el factor condicionante

ov=          nor.I    I.I
Unidades -     -I._ _ ,Eizi,I,ndi

1.00 2.00 3.00

-    ,[rg 0.50 1.00 2.00

.,, 0.33 0.50 1.00

SUMA 1.83 3.50 6.00

1,,,SUMA 0.55 0.29 0,17

Fuente: Elaboraci6n propia
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lnforme de evaluaci6n del riesgo por inundaci6n fluvial del rio Hatunmayo, distrito de Cachimayo,

provincia de Anta, departamento de Cusco

Fuente: Elaboraci6n propia

Cuadro 31.  Indice (lc) y Relaci6n de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis
los factores condicionantes

lc 0.005

RC 0.009

Jefarquico para los pafametros utilizados en

Fuente: Elaboraci6n propia

3.4.   Parametros de evaluaci6n
Para  la  obtenci6n  de  los  pesos  ponderados  del  pafametro  de  evaluaci6n,  se  utiliz6  el

proceso de analisis jefarquico. Los resultados obtenidos son los siguientes:

a) Parametro: Frecuencia

Cuadro 32. Matriz de comparaci6n de pares del parametro de Trecuencia

I,,

__anI,Im    ~ ,•fmI,I  .

I Iue,,L|,I ,,,IIte(,'[ I                 aJ-     ,I,IS],I,
an   ,      tl!_,.,|Or3[

llu11

mltIlreltl     ,|rsllro]

HID)                  a,I ,IS31I,,I(Ilrez, It, n'en »

I-.|J'1I«erI,-Ita,]ro

1.00 2.00 3.00 4.00 6.00

I,

0.50 1.00 2.00 3.00 5.00

~tI,I[ellt[,
0.33 0.50 1.00 2.00 4,00

•     ~1                ,     ,     I,,1[

0.25 0.33 0.50 1.00 2.00

al    tl,I  I  ,I,iI,tt,I
0.17 0.20 0.25 0.50 1,00

_-in.
2.25 4.03 6.75 10.50 18.00

0.44 0.25 0.15 0.10 0,06

Fuente: Elaboraci6n propia
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lnforme de evaluaci6n del riesgo por inundaci6n fluvial del rio Hatunmayo, distrito de Cachimayo,

provincia de Anta, departamento de Cusco

Cuadro 33. Matriz de normalizaci6n de pares del pafametro de frecuencia

Frecuencia

I,,ever\

ml an

per,Orlrm,.

3a
atI,-n OnI.IREF,In

111

IILEN"|RI   I,

|ZnevellloI,IB'rmiRAREH ENILlmal  IuIn||unlE|I|f,'

-, evemo,-I,,Itll',,,|trsI,.

0.444 0.496 0.444 0.381 0.333 0.420

0.222 0.248 0.296 0.286 0.278 0.266

-11,RE,-,
0.148 0.124 0.148 0.190 0.222 0.167

eta  ,,,I
0.111 0.083 0.074 0.095 0.111 0.095

-      a(    1[(,  ,IOrlAII,|n3,[u

0.074 0.050                   0.037 0.048 0.056 0.053

Fuente: Elaboracl6n propia

Cuadro 34. indice (lc) y Relaci6n de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis

Jefarquico para el pafametro de frecuencia

lc 0,016

RC 0.014

Fuente: Elal}oraci6n propia
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Informe de evaluaci6n del riesgo por inundaci6n fluvial del rio Hatunmayo, distrito de Cachimayo,

provincia de Anta, departamento de Cusco

3.5.   Definici6n de Escenario de Riesgo

Utilizando la metodologia de Percentiles (VALIENTE,2001 ). Metodologia usada para evaluar las

precipitaciones anuales totalizadas entre septiembre y abril del siguiente afio (registro climatico
multianualde30afios);travesdeellossecaracteriz6elperiododelluviaspormediodeumbrales

y que son obtenidos al dividir los datos de lluvias ordenados en forma ascendente de un periodo
temporal suficientemente largo en intervalos de 1 % haciendo enfasis en el trimestre mas lluvioso

coITespondiente a los meses de Diciembre -Enero -Febrero (registro multianual).

Se ha considerado el siguiente escenario:

Dentro del periodo lluvioso, se registran los meses de mayor precipitaci6n, correspondjente a los
mesesdeverano(diciembre-enero-febrero)pudiendodefiniraeste"escenario"comolasituaci6n
futura  en  la  cual  el  area  de  estudio  es  abatida  por un  cierto  nivel  de  intensidad  del  peligro,
asociado a un evento posible, es decir "altamente probable" o al menos "probable", es asi que
se identifican  niveles de intensidad del peligro haya, desde los menos agresivos (intensidades
bajas) hasta los mas extremos (intensidades altas).

Es en ese sentido, y en base a los factores condicionantes y al factor desencadenante descritos,

para  la  zona  comprendida  por el  rio  Hatunmayo  correspondiente  al  distrito  de  Cachimayo  se
considera el escenario mas alto o el  peor escenario: "Escenario extremadamente lluvioso con

precipitaciones que superan  600,00  mm en  el trimestre  DEF - percentil 99  llegando  alcanzar
registros  de  870,3  mm.  y  242,1   mm.  superando  anomalias  en  las  lluvias  entre  60°/o  a  800/o
superior a su normal climatica en tres meses, correspondientes a las estaciones mas cercanas,
siendo estas las estaciones  Machu Picchu y Urubamba respectivamente,  presentando la zona
de estudio pendientes preponderantes menores de 5°, considerados como terrenos llanos y/o
inclinados con pendiente suave, cercanas al centro poblado Cachimayo".
"Este  tjpo  de  lluvias  por  su  persistencia  generarian  un  evento  de  inundaci6n  fluvial  en  el  rio

Hatunmayo,  debido a  la  recurrencia de la lluvia intensa en  intervalos de tiempos  muy breves,
teniendo  en  cuenta  el  comportamiento  de  la  gota  de  lluvia  sobre  el  relieve  de  la  superficie
analizada,quegeneralaconcentraci6ndeunvolumendemasadeagua(Caudalan6malo)sobre
la zona correspondiente a la cuenca de urubamba que muestra un patron de comportamiento
de tipo dendritico, ocasionando dafios en los elementos expuestos en sus dimensiones social y
econ6mica".

3.6.   Niveles de peligro

En el siguiente cuadro, se muestran los niveles de peligro y sus respectivos rangos obtenidos a

traves de utilizar el Proceso de Analisis Jerarquico.

Cuadro 35.  Niveles de Peligro

Nivel de Peligro Rango

I    -,       ,     ,   :i,,  ,  ,.-(     `:..,   ,,  /;    ,,,      I  ,  ,-                       - rllsps i;i.`,`:=`;i..,:i

.es.I       PofigroAto 0.153 a P < 0•258           I

Peljgro Medio 0.086 S P < 0 .153

Peligro Bajo o.o51 i P < 0 086
I

Fuente: Elal}oraci6n propia

Pagina 52 I 80

_.....;-"i



lnforme de evaluaci6n del riesgo por inundaci6n fluvial del rio Hatunmayo, distrito de Cachimayo,

provincia de Anta, departamento de Cusco

3.7.   Estratificaci6n del nivel de peligro

En el siguiente cuadro se muestra la matriz de peligros obtenida:

Cuadro 8. Matriz de peligro

Nivel dePeligro
Descripci6n Rangoi,ir`,

Tpa#fa¥i:£Csu:uueti#pe"r%!,o#m#`:n¥t'r::£st::%gFT;#tima
0,258SP<,offi`      i

Con rna gcomorffro'g'fa de R'C-rs Collna de rcoa sedimeutaria; Presenta uma
`g8olegfa 'tle a-Sa 'Fm San Sehasti`an; Con pendientes menores de 5°; y `con :

`

freeuenefa de PCir '}o men`es `i vez al a'fto cadre evento de EI Njfio y/a 'Superiar -    ::fj*S;=',

a 5 eventos al aho en promedto`
~. x'#j; Precipitaci6nAcumuladatrimestralde602,7mm<aS870,3mm;enrelaci6n

1I0,153aP<0.258uJirfiTi;:
aprecipitacionesquesuperan600,00mmeneltrimestreDEF-percentil99.
Con  una  geomorfologfa  de  Rio Cauce  del  rio  aluvio-fluvial;  Presenta  una

geolog`a  Kigrma   Fin  Maras;   Con   pendientes  de  5®   a   15°;   y  con   una
frecuencia de De 3 a 4 eventos par afro en promedio.

PeligroMedio

Precipitaci6nAcumulada{rimestralde602,7mm<aS870,3mm;enrelac!6n

0,086 S P < 0.153
a precipitaciones que superan 600,cO mm en el trimestre DEF - percentil 99.

Con  una geomorfologia  de  V-cd  Vertiente  a  piedemonte coluvio-deluvial);

Presenta una geotogia de NQ-chi fin Chincheros; con pendientes del5°  a

30°, y con una frecuencia de 2 a 3 eventos por afro en promedio.

PeligroBajo_fl#,ca\¥,

Precipitaci6nAcumuladatrimestralde602,7mm<aS870,3mm;enrelaci6n

0.051 S P < 0,08

a precjpjtaciones qiie superan 600,00 mm en el trimestre DEF -peroentil 99.

Predominan las unidades geomorfol6gicas de RCL-rs Colina y Loma en roca

sedimentaria, y RM-rs Montafia en  roca sedimentaria; con una geologia de

Ksp-au  Fin A,uzangate,  y ,ks-vj     Fin  Vilquechico;  Predominan  pendientes
`E;.;i..:-,`-deREREREREREmayoresa30°;yconunafrecuencfade1a2eventosporafioenpromedio,

ydeleventoporato{,en`t  =s*._I,     '`        '        .
i;-:r`_]`''```;`8i8!ac\y^

Fuente: Elaboraci6n propia
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lnforme de evaluaci6n del riesgo por inundaci6n fluvial del rio Hatunmayo, distrito de Cachimayo,

provincia de Anta, departamento de Cusco

3.8.   Mapa del peligro

Figura 19. Mapa de Peligro por lnundaci6n Fluvial del rio Hatunmayo en el distrito de Cachimayo.

IN

•.',,.,,',.,

Fuente: Elaboraci6n propia
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provincia de Anta, departamento de Cusco

3.9.  Analisis de elementos expuestos
En el area de influencia del distrito de Cachimayo, se encuentran los elementos expuestos ante

el  peligro por inundaci6n fluvial por desborde del rio Hatunmayo, como:  Poblaci6n, viviendas,

instituciones  educativas,  establecimientos  salud,  caminos  rurales,  servicios  ptlblicos,  entre

Otros.

A.   Poblaci6n
La poblaci6n que se encuentra en el area de influencia del distrito de Cachimayo, cuenta con

habitantes

Cuadro 9.   Elementos expuestos de la poblaci6n del distrito de Cachimayo
•         ,      ,,flEfil,I= Poblaci6n

Cachimayo 1835

Poroy 1739

Pucyura 2241

Total 5815

Fuente:   Levantado en campo

a.  Vivienda

EI  area de influencia del distrito de Cachimayo,  cuenta con  1170 viviendas,  la mayoria de

las viviendas construidas con material precario.

Cuadro 10.   Elementos expuestos de vMendas del distrito de Cachimayo
I       ,       , flml,X Viviendas

Cachimayo 965

Poroy 103

Pucyura 39

Total 1170

Fuente: Levantado en campo

C.   Educaci6n
EI area de influencia del distrito Cachimayo, cuenta con 03 instituciones educativas, donde

existen     alumnos matriculados, y donde labora   docentes.

t     Ed  caci6nCuadro 39. Elementos expuestos susceptib es en el sector Eciucacion

Nombre  de  la  institucidn  educativa ill,I,,|||,rs Uocentes

Centro Educativo Cachimayo 798 29

Centro Educativo Poroy 606 24

Centro Educativo Poytoc 23 1

Total 1427 54

Fuente: Escale - MINEDU

D.   Salud

El area de influencia del distrito Cachimayo, cuenta con 02 centros de salud, actualmente

operativos,  correspondientes a  la Micro Red Anta:  Posta de  Salud  Cachimayo y la Micro

Red Cusco: Centro de Salud Ttio.
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Informe de evaluaci6n del riesgo por inundaci6n fluvial del rio Hatunmayo, distrito de Cachimayo,

provincia de Anta, departamento de Cusco

Figure 20.  Mapa de elementos expuestos ante inundaci6n fluvial del distrito de Cachimayo,

F-.il

•,.",,,,,I."i`..,'`,I.,.,I

Fuente: Elaboraci6n prop!a

Pagina 56 I 80



lnforme de evaluaci6n del riesgo por inundaci6n fluvial del rio Hatunmayo, distrito de Cachimayo,
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CAPITULO IV: ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD

4.1.   Metodologia para el Analisis de la Vulnerabilidad

Para realizar el analisis de vulnerabilidad, se utiliza lus procedimientos establecidos

en el Manual de Evaluaci6n de Riesgo originados por fen6menos naturales (version

2), como se muestra en el Grafico 15.

Gfafico 10. Metodologia del analisis de la vulnerabilidad.

Mape de Elementos

Expuestos

Exposisi6n

FragiREad

Resifencia

ExpO§icich

Eun6mica              Flag.tlided

Resillencra

I,".'l':,+,"j
1+      mapadelNivelde

Vu[nerabilided

Fuente: Elaboraci6n propia

Para determinar los niveles de vulnerabilidad en el area de influencia del distrito de Cachimayo, se

ha  considerado  realizar  el  analisis  de  los  factores  de  exposici6n,  fragilidad  y  resiliencia  de  las

dimensiones social y econ6mica,

4.1.1.  Analisis de la Dimension Social

Para el analisis de la vulnerabilidad en su dimension social, se evaluaron los siguientes pafametros:

W

J'r',,,

Fuente: Elaboraci6n propia
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a)      Ponderaci6n de los factores de la Dimensi6n social

Fuente: Elaboraci6n propia

Cuadro 11.  indice (lc) y Relaci6n de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis
de los factores de la Dimensi6n Social.

lc 0.009

RC 0.017

Jerarquico

Fuente: Elaboraci6n propja

b) Analisis de la Exposici6n en la Dimension Social

Parametro: Namero de personas a nivel de lote

Cuadro 44  Matriz de comparaci6n de pares del pafametro de cantidad de personas en el lote

-   ITifir.IB[anLiL|.iE   ..- mEmEEI_-oersonas --Itl3IL|,I,|=l=

peisao,:as

N|,maL=.iiE=rs
i  p€.rsona

I   .     ,11           all 1.00 2.00 3.00 5.00 6.00

e)     ,I 0.50 1.00 2.00 3.00 5.005.00

.,1~ 0.33 0.50 1.00 2.00

2  a 3  Personas 0.20 0,33 0.50 1.00 3.001.0020.000.05

1   Dei.sons 0,17 0,20 0.20 0.33

SU 2.20 4.03 6.70 11.33

1,SU 0.45 0.25 0.15 0.09

Fuente: Elaboraci6n propia

Cuadro 12 Matriz de nomalizacion de pares del pafametro de cantidad de personas en el lote

•1    |Zm    -           rswl.]'l=     .    -in*-ro. Mas de  10personas

o:r:o`n°as pe:sao:as pe,s:I,as
1  persona

v'ectc)i.Iorlzaclon

-,-I,. 0.448 0.441 0.300 0.4280.2580.1700.0970.0470.455 0.496
_,-,, 0,227 0.248 0.299 0.265 0.250

|e,,- 0.152 0.124 0,149 0,176 0.250

2  a  3  Dei.sotias 0.091 0.083 0.075 0.088 0.1500.050

1  persona 0.076 0,050 0.030 0.029

Fuente: Elaboraci6n propia

Pagina 58 I 80

'1'

',',',.1



lnfome de evaluaci6n del riesgo por inundaci6n fluvial del rio Hatunmayo, distrito de Cachimayo,
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Cuadro 13 indice (lc) y Relaci6n de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis

Jerarquico para el pafametro de cantidad de personas que habitan en el lote.

lc 0.021

RC 0.028

c)   Analisis de la Fragilidad en la Dimension Social

i.     Pafametro: Grupo etario

Cuadro 47. Matriz de comparacion de pares del parametro oe urupo elano

blur,I,
Menores de  1  ano   v65yniasanos

II|,,I
45  a  64  anos

-,11,-
-__.   )      -    ,

Menores  c!e  1  aiio,raI,,
1.00 2,00 3,00 5.00 9.00

I, 0.50 1.00 2,00 4,00 5.00

I 0.33 0.50 1.00 3.00 4.00

•11 0,20 0.25 0.33 1.00 3.00

I, 0.11 0.20 0.25 0,33 1.00

2.14 3.95 6.58 13.33 22.00

Fuende: Elaboraci6n propia

Cuadro 48. Matriz de normalizaci6n de pares del parametro de Grupo etarlo

f]  Il-ex,   - |S|  I,
Menores de  1  ano65ymasanos 1a14,,I,rs 45  a  64I|(,IS

Iu,I
0a44a'10S Vec[o,)|[I],m[|[,I|

I,--,,,-I,
0.466 0.506 0.456 0.375 0,409 0.442

1  a  14  ar`os 0.233 0.253 0.304 0.300 0.227 0.2630.168

45 a 64  afios 0,155 0.127 0.152 0.225 0.182

15 a ?9 afios 0.093 0.063 0.051 0.075 0,136 0.084

I-I, 0.052 0.051 0.038 0.025 0.045 0.042

Fuente: Elaboraci6n propia

Cuadro 49.  Indice (IC) y Relaci6n de Consistencia (RC) obtenido del Proceso

de Analisis Jefarquico para el pafametro de Grupo etario

lc 0.029

RC 0.026
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ii.    Pafametro: Dificultad a limitaci6n permanente

Cuadro 50. Matriz de comparaci6n de pares del pafametro de djficultad o limitacion permanente

r   au!|.I,Itl,,Itt,,,'
_-, ,)comiimcarseII,|IrsrsltI, roL,      rs   _EI,I•ur-ls

IThrwl+ ilrs    .•)f5]|',-
neI,I.REln

I,I n,RA,

'           SIIIINIL,I,-I,rsX,

-11, I,
In,'

NJ  ,*erl,      ,   _`ffilChlI
I|'L|,lwImlt Lex1Cia

.,Ieru, 1.00 2.00 4.00 6.00 7.00

I,lnt     lr11,  P         ,antsI,I,

0.50 1.00 2.00 5.00 6.00

I,LEE    -,  ca      I(I,[1,,
0.25 0.50 1.00 2.00 5.00

I,,in,"en,rs,  ,I
0.17 0.20 0.50 1.00 2.00

Onex                I       ,Ere,,`-III

0.14 0.17 0.20 0.50 1.00

2.06 3.87 7.70 14.50                                    21.00

I 0.49 0,26 0.13 0.07                                  0.05

Fuente: Elaboraci6n propia

d.fi     ,td      ,.    .t     "

Cuadro 51, Matriz de normalizaci6n de pares del pafametro de dificultad o limitacion pemanente

Ill     fill._I-tt,_nmL,.ta11111lt.Illr,(

.,rs 11 I

abiar c]Irs]ET,II,

asVAn

lt,l,|tJrill,)arFT,_,el-,[Irslusasv,,'OI,-

-

*,

RI,rnat[,11.trI,I

I        I       .-,,ro,|=M1=,Ex#tnlllIDSI_ro.rmlIT

I `" ` `-` )`  -

•,,,,,         ,1,- 0.486 9 4 0.333 0.454

I   ,             ,I   ,  lltca     --1,fl,f£,I||,"u,

0.243 0.259 0.260 0.345 0.286 0.278

RE         ,                 -I,
0.121 0.129 0.130 0.138 0.238 0.151

0 aDre|enlrs, '"
0.081 0.052 0.065 0.069 0.095 0.072

|direxlf                 ,     ,OrSu

0.069 0.043 0.026 0.034 0.048 0.044
ant   IIP        ,.

Fuente: Elaboraci6n propia
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Cuadro 52. indice (lc) y Relaci6n de Consistencia (RC) obtenido del Proceso

de Analisis Jefarquico para el pafametro de dificultad o limitaci6n permanente

lc 0.027

RC 0.024

d)  Analisis de la Resiliencia en la Dimensi6n Social

Para  la obtenci6n  de  los  pesos  ponderados de  los  pafametros del factor Resiliencia de  la

dimension  social,  se  utiliz6 el  proceso  de analisis jefarquico.  Los  resultados obtenidos son

los siguientes:

i. Pafametro: Afiliado a algtln tipo de seguro de salud

i'nde   aresdel   afametro de Afiliado a algtln tipo de seguro de salud

-
8,

SSALUD. yequrolntegra-SE',Illa
_-,_IILtllpr,JIII,E',~,I,]nm[as

SE!,I||||L'rsl,in -sal

Otro  seguro

I 11 I , I , 1.00 3.00 4.00 5.00 6.00

-,..-.
0.33 1.00 2.00 3.00 7.00

_I,I
0.25 0.50 1.00 2.00 3.00

0.20 0.33 0.50 1.00 2.00

I   I    -  I  I, 0.17 0.14 0.33 0.50 1.00

SU 1,95 4.98 7.83 1 1.50 19.00

Fuente: Elaboraci6n propia

ro 15  Matriz de normalizaci6n de pares del pafametro de Afiliado a algtln tipo de seguro de salud

Afil}ado  a  a!gchn  {lpo  d I,I
SSALUD`  y,,-

Seguro deuelzas
Segl,rc,|LJfixpRE

s:i,i:ro
If  I(,II|

seguro de sa!ud llrsl
|||`rsl   tI.]Trme[iae

-|flr,

0.603 0.51 1 0.435 0.316 0.4750.513

11,,,,,-
0.171 0.201 0,255 0.261 0.368 0.251

•,I.,-,,,
0.128 0.100 0.128 0.174 0.158 0.138

0-08511     I,  ,-     . 0.103 0.067 0.064 0.087 0.105

I,          I  I( 0,085 0.029 0.043 0.043 0,053 0.051

Fuente: Elaboraci6n propia

Cuadro 55. indice (lc) y Relaci6n de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de

Analisis Jefarquico para el pafametro de Afiliado a algdn tipo de seguro de salud.
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ii. Pafametro: Nivel educativo alcanzado

Cuadro 16 Matriz de comparaclon cle pares Gel parame[ro Nlvel euucaiivu dilai i4auu1111111-

I uJ5t]1Ira

_flulI,,_1,,11,    1[11  .et11,)rs
_nl[|m]IIAV,",111"-   ,LlI,]mEnEl*     --fin,,

I     -*,|LJFsll,1,,

eBs;:i:,:,
I Itl - I -,,1

-I inicial . 1.00 3.00 4.00 5.00 6.00

0.33 1.00 3.00 4.00 7.001,-Ic

Prjmaiia   v s£ ndaria 0,25 0.33 1.00 3.00 5.00

Ill,,_ comp!et.
0.20 0,25 0.33 1.00 3.00

|lflOmple,a.  rna,u.lit,

:;::eta.y 0.17 0.14 0,20 0.33 1.00

SUMA 1.95 4.73 8.53 13,33 22.00

del parametro Nivel educativo alcanzado

Fuente: Elaboraci6n propia

Cuadro 57. Matriz de normalizaci6n de pares del pafametro Nivel educativo alcanzado111111111111- 1111111-
_I, ,    ,|IIL'

N vai( -,TN'  ',edo
_I-,"a,Irsl

_I   II#,E

=1,,,,S[NII,|
Hu,n''.  I,1'1I-._.,Itv,,rs

.rm,InREEIirsl`ai,,,Iero[_

11      ,        ,

S el ei  inic al. 0.513 0.635 0.469 0.375 0,273 0.4530.2700.154

8 es € al 0.171 0.212 0.352 0.300 0.318

P a 3|mda ia 0.128 0.071 0,117 0.225 0.227

I,C| )let
0.103 0.053 0.039 0.075 0.136 0,081

3nii;

I 11,-a.y

0.085 0.030 0.023                 0.025 0.045 0.042

Fuente: Elaboraci6n propia

Cuadro 58.  indice (lc) y Relaci6n de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis
ametro N ivel educativo alcanzado31 Parame(ro Nlvel  euuuaLivu  call,ai 14{

lc 0.027

RC 0.024

Fuente: Elaboraci6n propia

Jefarquico para el

4.1.2, Analisis de la Dimension Econ6mica
Paraelanalisisdelavulnerabilidadensudimensi6necon6mica,seevaluaronlossiguientes

pafametros:
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provincia de Anta, departamento de Cusco

e)   Ponderaci6n de los factores de la Dimensi6n Econ6mica

Fuente: Elaboraci6n propia

Cuadro 61. Matriz de normaljzaci6n de pares de los factores c]e la L)[menslon t=conomic€I.i[calt.unire"INlim=l[.]lREINIt|i

I                     Exposicion 0.571 0.600 0.500 0.557

1LIJ 0.286 0.300 0,375 0.320

I                        ResHiericia
0,143 0.100 0.125 0.123

Fuente: Elaboraci6n propia

Cuadro 62.  indice (lc) y Relaci6n de Consistencia (RC) obtenido del Proceso

de Analisis Jefarquico de los factores de la Dimension Econ6mica.

lc 0.009

RC 0.017

f)   Analisis de la Exposici6n de la Dimension Econ6mica

i.    Parametro: Cercania de la vivienda a la zona afectada

Cuadro 63  Matriz de comparaci6n de pares del pafametro Cercania de la vivienda a a zona afectada

Cei'.Canlade::e:ltval::dclalazo!la
lw  cerca)IBer,ritEalut,n-

g[esmiNH_|RETunll
_in,Illnlunrm ,n,I,,,c,lacl

PBIR,|Irm,

|nm-xonirsiLwh-    .

Mijvt  cei.ca  de  la  zona  afeciac!a 1.00 2.00 3.00 6.00 8.00

cerca de la zc.oa afeciada 0.50 1.00 2.00 3.00 4.005.00

I         ,I     ~  a 0.33 0.50 1.00 2.00

grl                    ,ra                ,. 0.17 0.33 0.50 1.00 2.001.0020.00

I  `,-       fe           1       -        I 0.13 0.25 0.20 0.50

SUMA 2.13 4.08 6.70 12,50

1,'SUMA 1.00 2,00 3.00 6.00 8.00

Fuente: Elaboraci6n propia

Cuadro 64  Matriz de normalizaci6n de pares del pafametro Cercania de la vivienda a la zona atectacla

I \.`  Cerca 1ed!o ce A E[,Bli I,.Iuy  aleiaca  a a `; `r
•«,,-,-,...

rio  la  -r\,`a |E c!£  la ZO a aI- EIIB,   I n
rs  - rl , - , - -__nlE

0.448
i

0 480 0.400 0.4580.244I,   Ln,       a 0.471 0.490

rs      ,I,f=   ,   -        I,, 0.235 0.245 0.299 0.240 0.200

-         I.          ,,1=•||,,Z|,
0.157 0.122 0.149 0.160 0.250 0.168

0,0830.048-     ,          rs     ,mrs       .       I   - 0.078 0.082 0.075 0.080 0.100

l`ii!;\.I  ale,iaila   a   !L=   Ioiia  L2A\'ec{a.a 0.059 0.061 0.030 0.040 0.050

Fuente: Elaboraci6n propia
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provincia de Anta, departamento de Cusco

Cuadro 65.  Indice (lc) y Relaci6n de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jefarquico

para el pafametro Cercania de la vivienda a la zona afectada.
lc 0.018

RC 0.016

g)  Analisis de la Fragilidad en la Dimension Econ6mica

i. Pafametro: Material de construcci6n predominante en paredes exteriores de la vivienda

d  I   afametro de material predominante en las paredesadro 66.  Matriz oe comparaclon cle pares gel paramelro oe material preuuiiiiiid] iLt; t;I I  lab ya[t;I

Ma{eriai  de  cons{rucci6n   I r:hd,::,a4

|B

Pit)a,.ao      ,                                           I
-.unlii         --I  f3rs Lt,eslrs]I  I     ~ cal,r,I -I,,I `,,,--

S a

_onca
-,      ,  ,      ,,M-|I-||I,

•            e*'rs   [tl  -I,,
I- rs  ,,[1,.00 I.,00

3.00

||t+i7.00

9,00Mac!el.a..imI.ere     rs|   .

I    I,ra     ,I
0.50 1.00 3.00 5.00 7.00

I.  -.I.
I                                    A       I        i                                 . 0.33 0.33 1.00 3.00 5.00
I                    r\uuL;c;.   iaLJicL

.    ,.,I.   er.      .nll,
0.14 0.20 0.33 1.00 2.00

0.14 0,20 0.50 1.00I         Lad!illo  o  bloaueoe

I-,,-[1,

_I,I 2,09 3.68 7,53 16.50 24.00

1/SUMA 0.48                     0.27 0.13 0.06 0.04

66    M  t'   d

Fuente: Elaboraci6n propia

Cuadro 67. Matriz de normalizaci6n de pares del pafametro de material predominante en las

Pareoes
-., l`,lade c,. Ill,['[III

Piedra o
t,IIN,,   |rm I, IV.' cana con

_,,, r2l,
-,      1[, \/,

•   tt,,  ,  ,I,     ,   - Cala in na. Dal roj.
tap,a. calo

fl,I          rs.|I[a,I,
priorizaci6ii

paredes  exterio}.es de estera y` Pleclra -e]IIL||[

la  viviencla otro On]||ue I

0.479 0.544 0.398 0.424 0.375 0.444mm-,
|'|'],TS    -        rs  ,        ,

I

0.240 0.272 0.398 0.303 0.292 0,301
I      |I  ,Ira    ,

11-,I,

0.160 0.091 0.133 0,182 0,208 0.155
t=l,

I    I,         I,   irl
0.068 0.054 0.044 0.061 0.083 0.062

I- 11 - 1",
I

0.053 0.039 0.027 0,030 0.042                  0.038
•-11111,

Fuente:  Elaboraci6n propia
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provincia de Anta, departamento de Cusco

Cuadro 68.  Indice (IC) y Relaci6n de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de

Analisis Jefarquico para el pafametro de material predominante en las paredes
IC 0.024

RC 0.022

Fuente: Elaboraci6n propia

ii. Paramctro: Material de construcci6n predominante en los techos de la vivienda

Cuadro 69  Matriz de comparaci6n de pares del pafametro material predominante en los tecnt

Material  de
Mac!el.ctelas.IREuestera,I,Ill

I
3na, 0 es,I, ,-I-Ill,

I
1',-,11f,-,Ilo

has  de1Eel,|ln

I,-IIItrs,L|]|I
11]1=

Ttl,,I Ira ,               ,-.-, e]|t[g, I,|[I,|[RI

13'|r,    .eL||--      I      ,
1.00 2.00 3.00 5.00 6,00

~  ,         ,   -,II,.rs.--
0.50 1.00 2,00 3.00 5.00

MJILfll,,lust-
0.33 0.50 1.00 2.00 3,00

|REI |      -nl...,Ill18'

0.20 0.33 0,50 1.00 1.00

~         ,,, 0.17 0.20 0.33 1.00 1.00

I                      SUMA 2.20 4,03 6.83 12.00 16.00

I                     1,SUMA
0.45 0,25 0.15 0.08 0.06

Fuente: Elaboraci6n propia

Cuadro 70  Matriz de normalizaci6n de pares del pafametro material predominante en los tecnos

aterramlfLwllien .I. EHilell=elalnp'ay*||e,|_,
Caiia c_a-, Pal,t,_I-,aiiiirs[ers

anchas  dN2E3111111-

u  I'd - vector            :
-.]rmiira[ n-3)     .echosd

I,]II  ,-,Ill,
-I      ,      I-,L,,

.I  ||rs , , priorizaci6n

vivienda arrizo si,llilares

0.455 0.496 0.439 0.417 0.375 0,436
ITu                         ela

Carl 140

I f  ,  _di
0.227 0.248 0,293 0.250 0.313 0.266

I    ,I       ,-     I

0.152 0.124 0.146 0.167 0.188 0.155
Ears  n     I   ii.

I

0.091 0.083 0.073 0.083 0.063 0.079
Ne]    .I,  ,

slm!lar€

I |fe)1,EIIII 3[, , 0.076 0.050 0.049 0.083 0.063 0.064

Fuente: Elaboraci6n propia
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lnforme de evaluaci6n del riesgo por inundaci6n fluvial del rio Hatunmayo, distrito de Cachimayo,

provincia de Anta, departamento de Cusco

Cuadro 71.  indice (IC) y Relaci6n de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis Jefarquico

para el pafametro material predominante en los techos.
lc 0.012

RC 0.010

h)  Analisis de la Resiliencia en la Dimension Econ6mica

i. Pafametro: Tipo de vivienda

Cuadro 72. Matriz de comparaci6n de pares clel parametro cie  I ipo oe viviencia
-erMl||n r9st I

I        -           -,_
hoza o

El|=|,]111,

E

if5l'I,rs

_,tq,.,,
Uepariamemo

..--_  I,E[|rs I,I,[I|||Irs en  eclificlo

I,t- 1.00 3.00 4.00 5.00 6.00

I,-        I      ,      ,11,Irs
0.33 1.00 3.00 4.00 5.00

.I  -|al, 0.25 0.33 1.00 3,00 4.00

-I)   ,    Ianl,     ,  . 0.20 0.25 0.33 1.00 3.00

•    ,,ull      I - 0.17 0.20 0.25 0.33 1,00

El|. 1.95 4.78 8.58 13.33 19.00

1,SUMA 0.51 0.21 0.12 0.08 0.05

Fuente:  Elaboraci6n propia

Cuadro 73. Matriz de normalizacion de pares del parametro ae  I ipo oe viviencia

-
Choza o

- Ica[  I ,I.Ill,rs'f3D-"||||[|usl,rs LIJrs]|l,rsS]I,]|II,|E
Departamen{o MLM vec(or

•],B[|l=
I,lei,I'     I indepenclienle prioiizaci6n

Choza o cabafia 0.51 0.63 0.47 0.38 0.32 0.459

11,tlIIrs
0,17 0.21 0.35 0.30 0.26 0.259

I , -  er,I, 0.13 0.07 0,12 0.23 0.21 0.150

I     IIre]|        -I-,I1'11,
0.10 0.05 0,04 0.08 0.16 0.085

I   I       -,I      -    - 0.09 0.04 0.03 0.03 0.05 0.047

Fuente: Elaboraci6n propia

Cuadro 74.  indice (lc) y Relaci6n de Consistencia (RC) obtenido del Proceso de Analisis

Jefarquico para el pafametro de Tipo de vivienda
lc 0.080

RC 0.072
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lnforme de evaluaci6n del riesgo por inundaci6n fluvial del rio Hatunmayo, distrito de Cachimayo,

provincia de Anta, departamento de Cusco

ii. Pafametro: Tipo de procedencia del agua hacia la vivienda

uadro 75. Matriz de comparaci6n de pares del pafametro de Thpo de procedencia del agua hacia la viviend

1    ,       ml-      _

_,1II.#,I-,I,11fl[1.

PozO

Ira'ENIl|  _RI,B]|    ,Puqu .   ,I   a    -         .        -,I,1|e)-,mavl'r,N[,I RedpEm     EI|,11RIIL,K;

1,,,-,I,
1.00 3.00 4.00 5.00 6.00

pozo 0.33 1.00 2,00 4.00 5.00

I  I    ~Z  el,     --lanrsl,     ,
0.25 0.50 1.00 2.00 3.00

I    I    rs  ,      ,LIEarirsI[1-I.,--I-I,

0.20 0.25 0.50 1.00 2.00

I,il.-.-'`'J[-I,,
0.17 0.20 0.33 0.50 1.00

I                       SUMA 1.95 4.95 7.83 12.50 17.00

I                       1,SUMA
0.51 0,20 0.13 0.08 0.06

Fuente:  Elaboraci6n propia

uadro 76. Matriz de normalizacion de pares ael parametro oe tipo oe procec]encla Gel agua a ia vlviciil

.-
rm.

__

It,-e],

Pozo
Lei,I,  -

`Eb         oulca[IEN.,.E=|,rs)I,,I,
.    I  ,11[    ,,,,_

.v:cto,:,
I 11 rsllra'|,  -   I I    ,I    I,

3vi

I,=
tie  uso  piiolico

puquio
rs]I] I---InDM[    ,

IL'J e]I ,I

111,deUSO

0.51 0.61 0.51 0.40 0.35 0.476

I, 0,17 0.20 0.26 0.32 0.29 0,248

0.13 0.10 0.13 0.16 0.18 0.139
Rlo. t,a'

|alla11ltfs,[1I,

I  [er ,.,jelelaecl

I,n-

0.10 0.05 0.06 0.08 0.12 0.083

I,  v I v, I i],rs,It,

0.09 0.04 0.04 0.04 0.06 0.053

tdt. d    procedencia del agua a la vivienda

Fuente:  Elaboraci6n propia

4.2.   Niveles de vulnerabilidad

En el siguiente cuadro, se muestran  los  niveles de vulnerabilidad y sus respectivos

rangos obtenidos a traves de utilizar el Proceso de Analisis Jefarquico.
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lnforme de evaluaci6n del riesgo por inundaci6n fluvial del rio Hatunmayo, distrito de Cachimayo,

provincia de Anta, departamento de Cusco

Cuadro 77.   Niveles de Vulnerabilidad

Niveles de vulnerabilidad Rangos

.    J; j.I_I  i,. '.,_±rfe`,:,;,f£'±.ufrfi4:,i+=i,'= iy_ _   `      _I______-;-,,-,i-I-:--i,::=-:;-i-::`-I:=.;f-:;=a=;-,,;,/-hi,fcf            vuinerabilidadAIta
0.162 S V < 0.259 i'S

Vulnerabilidad Media 0,084 s V < 0.162
itfrEfi`*    \  \.     vuinerabjlidad Bajainiw

Fuente: Elaboraci6n propia

4,3.   Estratificaci6n de la vulnerabilidad
En el siguiente cuadro se muestra la matriz de vulnerabilidad obtenida:

Cuadro 78. Estratificaci6n de la Vulnerabilidad

Vu

Nivel delnerabilidad
DESCRIPC16N RANGOS

•1

''''`-I
arhig.`,i ip,,t                                                  I

I,I  )® ,

alfliacibn a ningon tipo de 6eguro `salud: y con personas con  n!ng¢n  nivei y lag personas con  niveT .T\;lit:/,,``(I;.:'1?`';

inieial.Conviviendae  muy iceroama a la zoma afectada;  Con  material  de `constrvcoj6n predomin8me en lag I z`

o.259SVSO     7

pacdeB erteriores 'de ra  vivienda  de  madera,  triplay,  calamina,  estera y  olro;    con techo6  ¢e  atr®
malerra| con vivter`das cert matiorial cie +construccion en sue techce de material do Nutera+ tejas+ triptry` +

edenal carrizo; Con tire de viviend@ de chaz@ a '€ahafia; Con tipo de pnueedencfa Gel a8ua haela fa
viviendaatravdsdeplfch'®,ptlifede`tisop8bllco.

InerabilidedAlta

De 7 a  10  personas qiie hab.itan  en el  lots;  con  personas  manores de  1  a  14 afros;  Con dificultad o

0.162 a V < 0.259

limitacidnpermanentedeHablarocomunicarse,aunusandolalenguadegeffiasuotro;Afiliadoaalgdn
tipo de 8eguro de salud de ESSALUD, y Seguro lutegral de Salud (SIS): Con nivel de educaci6n basicaespecial;Conviviendascercanasalazonaatectada;Conmaterialdeconstruccidnpredominanteenlasparede8

exteriores  de  la  vivienda  de  Quincha  (caffa  con  harro),  Piedra  con  barro;  Paja,  hoja  de  palmera  y

similares; con viviendas con material de construcei6n en 8us tochos de material de cana a estera con
torts  de  barro;  con  tlpo  de  vivienda  de  local  no  destinada  pare  hab'itacl6n  humama;  Con  tlpo  de

procedencia del ague hacja la vivienda a traves de pozo.

Vulnerahilided

De 4 a 6 personas que habitan en el tote; con personas menores de 45 a 64 afios;  Con difmultad o

0.084 S V < 0.162

limitaci6n  permanente de  Moverse o caminar para u§ar brazos y/a piernas; Afiliado a algdn tipo de
seguro de salud seguro de fuerzas armag o policiake;  Con niv©l edilcativo alcanzado de primaria yseoundarla.

Media Con  viviendas  medio cerca  d© la  zone afectada;  con  viviendas con  material  de construccidn en  las

paredes de quincha (cafia con barro),  Piedra con barro; Con material de construcoich predominantes
en los techos de la vivienda de Paja,  hoja de palmera y similares; con tipo de viv'ienda en qulnta; Con

tipo de Procedencfa Gel ague hacia la vivlenda a trav6s de rio, acequia, manantial o puquio,
_lELJjTf,

lnerabiHded

Manor ae 3 ,personas que naD!tan en el lute; con persorias menores de  15 a 29 aFios, de 30 a 44 afice

0.048 a  V  <  0.084li/;Ji:,`\1•\(._,I,-\

de edad;   Con dificultad o limitaoi6n permanente de Entender o aprender (concendrarse y Fecordar)j y

retadsnarse con los dem6s por sue pensamientos,  §en'timientos,  emociones o cQndue{as; ,Afiliade a
atotln tipo de seguro de salud de seguro privado y otrQ; y con nivel educativo alcanzado de personas

con Superior ,ro universJitaria incompieta y completa, asi como las personas con super`ror universitaria

completa e incompleta, asi como las personas que tienes maestrias y doctorado.
Baja4`Q Con viviendas alejadas y muy alejadas a la zona atectada; con viviendas con material de construcoi6n

en lag paredes de piedra o sillar con col a cemento, y el material de ladrillo o bloque de cemento; Con

material de construcoi6n predoninantes en los techos de la vivienda de Ptanchas de calamina, fibra de

cementoosimilares,yconorcto;contipodeviyiendadedepartamentoened.rficio,ycasaindependiente,

y finalmente con tjpo de praoeden¢ia del agua hacia la vivienda de la red pdbl!ca fuera de la viviende,
pero dentro de !a ed v ` , ,    `                                                                                                                                                                   i8aREenaffiarm9BRE§

Fuente: Elaboraci6n propia
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provincia de Anta, departamento de Cusco

4.4.    Mapa de vulnerabilidad

Figura 21. Mapa de vulnerabilidad del distrito de Cachimayo

Fuente: Elaboraci6n propia
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provincia de Anta, departamento de Cusco

CApiTULO V: CALCUL0 DE RIESGO

5.1.   Metodologia para la determinaci6n del riesgo

Para  determinar  el  calculo  del  riesgo  del  distrito  de  Cachimayo,  se  utiliza  los  prooedimientos

establecidos en el Manual de Evaluaci6n de Riesgo originados por fen6menos naturales (version

2), como se muestra en el Grafico 16.

Gfafico 11.  Flujo grama para estimar los niveles del riesgo

RAAPA DE pELteRo

NREL DE RIESGO fflAPA DE RIEScO

r _  -_ __ ,,I.^---I,LL -.---- ~-,-I--~r .--- ~ -''r-~-`'' ---- ~7

i     REapADEvuLNERABiuDae    :
)L___ ...-.. `. ____ _   '.  .___~ ,... _.~___._.__ .

Fuente: Elaboraci6n propia

5.2.   Niveles del riesgo
Los  niveles de riesgo por lnundaci6n  Fluvial del  rio Hatunmayo del distrito de Cachimayo,

se detallan a continuaci6n:

Cuadro 79. Niveles del Riesgo

Nivel del Riesgo Rango

.       _        `,`.,€L:I,r;r,r}{g;-,E_\,,I:,Ij£}'Jf~y¥„{'`' a         .      ,       \,r--I.,,       `       -,--                                       I

Riesgo Alto 0.025 S R < 0,067    .,:,;

Riesgo Medio 0.007 S R < 0.025

t=,,vf\      ,           Rie8goBajo
EEErfuflffl

Fuente: Elaboraci6n propia
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lnforme de evaluaci6n del riesgo por inundaci6n fluvial del rio Hatunmayo, distrito de Cachimayo,

provincia de Anta, departamento de Cusco

5.3.   Estratificaci6n del Riesgo

Cuadro 8U.  Estratiticacion clel r{iesgo

NIVEL DERIESGO DESCRIPC16N RANGOS

I._,---.i •#                                                  `H                 'meun'. *AV[* 'rB 1 t* Hy a!4 ¥RIT,[tu`gb `arrs wfiH.HPTgqngwHTRTt,FT r FEREFF

I_^&;a

lil-•_-J'r,1•0,067I'.X,h,:I

sRs:,ri#!,{ul+:,7

m®noreede5a;yconfreoue"e`®deporlomencelvez@lanocadaevontodeE"fioy/oguperiora'5|
evemos al afro en proniedio.                                                                                                                                         I
De mat ds 10 pGrsor}ae que habwan en el 'lcte;  con personas menores de 1  afro, y 65 y mds;  Con :
d[ffrorfa¢l  a  ffmifecich  perman6me  de  Ojr,  Sun  usanto  aud'frories,  V®r,  aun  u8anth  arfe¢oS;  i'Con I
aflliatch®ning8ntipoi'd®seguros@lud:yconpersotTasconningonmvely,dspowonaerconniveliniofal.t

Con vivfemke may cercanas a fa zone ed¢ctada; Con meteriat de construcc!ch pre¢ominame en fag ;

parades at6rlaes d© la vie.enaa \`de  ma¢era,  trin!ay,  calanin@7  'e§tera y ctro;  `can teefros 'de otro I
mderfal;conyiviendaeconmaferiatdeconstrucci6nensusteeno6defflaterialdeMgivB,tsjas,frirtyay,1
/estora/ carrha; 'can ,t!pe de vivienda de chozB 'o `cabaife; eon tire de iprecodenci@ ddt ague hesfa fa ,

vivien¢a a ,tra\A68 id® pjfro a dicta de usa pflblho.                                                                                                 I

i  vi  --,RiesgoAlto Precipltaci6nAoumuladatrimestral¢e602,7mm<aS870,3mmConunageomorfologfadeRioCauce{

0.025 a R < 0.067

del rlo aluvio-fluvial; Presenta una geologia Kis-rna Fin Mares; Con pendientes de 5° a 15.; y con una ;

frecuencia de De 3 a 4 eventos por aflo en promedfo.                                                                                          ,

De 7 a 10 personas que habltan en el lots;  con  personas  menores de  1  a 14 afros;  Con difioultad a :

limitacidnpermanerfedeHablarocomunicarse,aunusandolalonguadesehasuotro;Afiliadoaalgtln

{ipodesegilrodeSahiddeESSALUD,ySeguroldegraldeSalud(SIS):Conniveldeeducact6nbasica,
especial; Con viviendas c©raanas a la zona afectata; Con material de construcol6n predorfunante en ,
lan pandas extefjores de la vivlenda de Quincha (cafia con barro), Piedra con barro; Paja,  hoja de

palmera y §lmrfues; con viviendas con material de construcei6n en sue techos de material de cana o
estera con forte de barro; con tipo de vivienda de local no destinada para habitaci6n humana; Con tipo I

de procedencia del agiia hacia 18 viviend@ a trav6s de pozo.

I   Riesgo:-Media5'H

Precipltaci6n Acumulada trlmestral de 602,7  mm <  a S  870,3  mm;  Con  una geomorfologla de  V-ed

0.007 S R < 0.025§x#

Vertlente  o  pied©monte  coluvio~deluvial);   Presema  una  gcologia  de  NQ-chi  fin  Chincheros;   con

pendientes del5° a 30°, y con una frecuencia de 2 a 3 eventos par 8no en promedio.
De 4 a 6 personas que habitan en el lots; con personas menoies de 45 a 64 anos: Con dificultad a
limitac'wh permaneute de Moverse a caminar para usar brazos y/o piemas; Afiliado a algdn tipo de

eeguro de salud 9eguro de fuerzas armas o pdicjales; Con nivel educatvo alcanzedo de primaria y
secundaria.Conviviendasmediocercadelazonaafedtada;conviviendasconmaterialdeconstriicoton

®n  las  paredes  de  quincha  (cafta  con  barro),  Piedra  con  berro;  Con  material  de  construed6n

predorrinantes en los teehos de la vivienda de Paja, hoja de palmera y sjmilares; con tipo de vivienda
en qujnta;  Con tipo de prooedencia del agua hacia  la vjvienda a travts de rio,  acequia,  manantial opuquio.

Precipitaci6nAoumuladatrimestra[de602,7mm<as870,3mm;Predominalaunidadgeomorfol6gica;
v*`,  .:.y-_:o.oo2sR<0.0

i,hi£

de  RCLts  Collna  y  Loma  en  roca  sedlmentaria,  y  RM-rs  Montana  en  roca  sedimentaria;  con  uns ,

geologiaide Ksp-au Fin Auzangat8, y ks-vi   Fin Vilquechico; Predoninan pgndientes mayores a 30°; y :conunafroouenctade1a2eventosporafroenpromedfo,yde1eventoporafioenpromediooinferior.

- Menor de 3 personas que habitan en el late; con personas menores de  15 a 29 afros, de 30 a 44 afios

Riesgo

de edat;   Con dificultad o limitaci6n permanente de Entender a aprender (concentrarse y recorder), y
relacionarse con los dents per sus pensamientos, eentimientos, emociones a condu¢ta8: Afir!ado a
algdn 'tl.po de seguro de salud de seguro private y otro; y con nivel educativo alcanzado de personas

Bajo`;rJ`cr-`,.,,,•J,\`'(:T=-.A..,yl,4:n con §uperier no univer§itaria 'incompleta y oompleta, asi como las personas con superior universitaria

completa e jncompleta, asi coma las personas que tienes maestrias y doctorado. •r&#   .   R=..

Con vivi®ndas alejedas y may alejgdes a la zone afectadai Con viviendas con material de construccion II1

en las paredes de piedra o sillar con oal o cemento, y el material de ladri[lo o bloque de cemento; Con

materialdeconstrucoi6npredominantesonlosteohosdelavjviendadePlanchasdecalamina,fibrade

cemeuto  o   similares,   y   concreto;   con   tipo   de   vivienda   de   depahamento   en   edifroio,   y   casa

lndependienfe,yfin8lmentecontipodeprocedenciadelaguahacialaviviendadelaredpoblicafueradel@vivienda,PorotlapquffiRE,`i.`.,,NI»L`L.+ff,`,_``y\,g.ngpe``„,~v±A

Fu®nte: Elaboraci6n propia
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lnforme de evaluaci6n del riesgo por inundaci6n fluvial del rio Hatunmayo, distrito de Cachimayo,

provincia de Anta, departamento de Cusco

5.4.   Mapa del Riesgo

Figura 22. Mapa del Riesgo por lnundaci6n Fluvial del rio Hatunmayo en el distrito de
Cachimayo.

1„9S9r

•,.,,,,.I..,;'..,,,,'..,,

Fuente: Elaboraci6n propia
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provincia de Anta, departamento de Cusco

5.5.      Matriz de Riesgos
La  matriz de  riesgos originado  por  lnundaci6n  Fluvial  del  rio  Hatunmayo del  distrito de

Cachimayo, es el siguiente:

Cuadro 81. Matriz del Riesgo

I                            I,,, 0.447 0.039 .       .    ,        ,     ,     ,-    .             :.I.i:'1 a.114 0.2cO

PA 0.269 0,023 0.044 0,069
•o.1,

-`,I

PM 0.153 0.013 0.025 0.039

0.084 ",,,  / 0.014 0.022 `r  ?  ^`     0.Oae6z,

0.086 0.163 0.256 0.448

VM `J

Fuente: Elaboraci6n propia

5.6.      Calculo de los Efectos probables

En esta parte de la evaluaci6n, se estiman los efectos probables que podrian generarse en el area

de  influencia  del distrito  de  Cachimayo,  a  consecuencia del  impacto  del  peligro  por inundaci6n

fluvial.

Se muestra a continuaci6n los efectos probables del area de influencia del distrito de Cachimayo,

siendo estos de cafacter netamente referencial.  El  monto probable asciende a S/,  8,698,500 de

los  cuales  S/.  8,501,000  corresponde  a  los  dafios  probables  y  S/.197,500  corresponde  a  las

perdidas probables.

.    d   ld'   t't    d    C     h.
Cuadro 82. Efectos probables del area de intluencia clel distnto cle uacnimayo

J€l,I,X                      RElfi.EfectosprobablesT°ta!probab|esprobable

Dafios probables

Viviendas construidas con material

4,914,000
4,914,000

precario
Viviendas construidas con material de

3,456,000
3,456,000

concreto

lnstituciones educativas 75,000 75,000

Establecimientos de salud 56,000 56,000

Perdidas probables

Costos de adquisiei6n de carpas 17,500 17,500

Costos de adquisici6n de m6dulos de
120,000

120,000viviendas

Gastos de atenci6n de emergencias 60,000 60,000

Total 8,698,500 8,501,000 197,500

Fuente:  Elaboraci6n propia

-     El area de influencia del distrito de Cachimayo, se encuentra en zona de Alto  Riesgo ants

inundaci6n fluvial por desborde del rio Hatunmayo.
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-      Se   identificaron    192   viviendas   con   vulnerabilidad    Muy   Alta,    y   915   viviendas   con

Vulnerabilidad Alta  .
-      Del  mismo  modo,  se  identificaron  192 viviendas con  Riesgo Muy Alto,  y 915 viviendas con

Riesgo Alto.
-     El calculo de las probables p6rdidas econ6micas asciende a s/. 8,698,500 Soles,

5.7.      Medidas de prevencion del Riesgo
La autoridad competente (responsable), debefa utilizar el presente informe de evaluaci6n de

riesgo, segdn lo estipulado en la normatividad vigente, con la finalidad de prevenir y/o reducir

el riesgo:

-      Elaborar el Plan de Prevenci6n y Reducci6n del  riesgo de desastres ante los diversos

fen6menos que puedan identificarse en el distrito.

-     Fortalecer las capacidades de la poblaci6n en materia de gesti6n prospectiva, correctiva

y reactiva del riesgo de desastres.

5.8.      Medida§ de Reduccion del Riesgo

-      Realizar analisis topogfaficos, Hidrol6gicos e Hidradlicos a fin de establecer medidas en

todo el sistema Hidradlico y modelamiento de estructuras teniendo que hacer monitoreos

Aguas Arriba con uso de al menos una Regla hidrometrica.
-      Establecer  una  defensa  riberefia  tenga  un  talud  apropiado,  teniendo  en  cuenta  la

protecci6n de los margenes del  rio con enrrocados, espigones, construcci6n de muros
secos al pie del Taldd, construcci6n de muros de cemento ciclopeo o concreto armado

y  que  el  diseFio  no  sea  canalizado,  teniendo  en  cuenta  margenes  de  espacios  para
controlar las velocidades en un periodo de maximas avenidas

-      Construir  un  PTAP  para  la  poblaci6n,  aprovechar  el  nivel  de  cauce  en  6pocas  de

maximas avenidas.
-      Establecer planes de Descolmataci6n del rio Hatunmayo.

-     Generar monitoreos de ensayos standarcon fines de no perder la porosidad del suelo y

que en el plantamiento de medidas correctivas se usen los materiales en construcci6n
tengan gravas, arenas y limos para mantener el equilibrio morfol6gico del cauce del rio

y la vida acuatica
-      lmplementar sistemas  de  drenaje  adecuados  (cunetas)  en  las  laderas  afectadas  por

deslizamientos de nasa, a fin de drenar las aguas supemciales (escorrentias) hacia los

cauces naturales.
-     Se    deben    construir   estructuras    de    contenci6n    en    las    laderas    para    corregir

desplazamientos de  pequefia o  mediana  magnitud,  para controlar los  movimientos en

taludes empinados en la base, disminuir la extension del recorrido, soportar lateralmente

los rellenos y controlar deslizamientos supefflciales.
-      Los  deslizamientos  de  masa  en  progreso,  de  alcance  local,  deben  ser  intervenidos

mediante la remoci6n gradual de la masa deslizada desde la cabecera hacia el pie y la
remoci6n de los materiales de mayor masa para reducir la energia potencial y disminuir

la energia cin6tica que adquiriria en caso se inicie el proceso.
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CApiTUL0 Vl: CONTROL DEL RIESGO

6.1.      Aceptabilidad o Tolerancia del Riesgo

a.      Valoraci6n de consecuencias

Cuadro 83. Valoraci6n de consecuencias

Valor Nivel Deseripcl6n

I      ,-     L     r`    _

•      ,,I,"    . -        , .  ( Las consecuencias debido al impacto de un fen6meno naturalsoncatastr6ficas.

3 A'ta
Las consecuencias debido al impacto de un fen6meno natural

pueden ser gestionadas con apoyo extemo.

2 Medio
Las consecuencias debido al impacto de un fen6meno natural

pueden ser gestionadas con los recursos disponibles.

Baja       (;r`,'`,': I
Las consecuencias debido al impacto de un fendmeno natural

pueden ser gestionadas sin dificultad.
Fuente: Elaboracion propia

Del cuadro anterior, obtenemos que las consecuencias debido al impacto de un fen6meno

natural pueden ser gestionadas con apoyo extemo, es decir, posee el nivel 3 -Alto.

b.     Valoraci6n de frecuencia

Cuadro 84. Valoraci6n de la frecuencia de ocurrencia

Valor Nlvel Descripci6n
I+,, Puede ocurr r en la mayoria de las circunsfancias.

3 Aha
Puede ocurr r en periodos de tiempo medianamente largos

segtln las circunstancias.

2 Medio
Puede ocurrir en periodos de tiempo largos segtln las

circunstancias.

1 Puede ocurrir en cirounstancias excepcionales.

Fuente: Elaboraci6n propia

Del cuadro anten.or, se obtiene que el evento de lnundaci6n Fluvial puede ocurrir en periodos de

tiempo medianamente largos segdn las cincunstancias, es decir, posee el nivel 3 -Alta.

c.     Nivel de consecuencia y dafios

Cuadro 17.  Nivel de consecuencia y daFios

Consecuencias Niv®l Zona de Consecuenclas y dafios

•;I- 4 AIta Alta
- -  'v<:,,-a.I

ife'-     I •   fty'

Alta 3 Alta AIta AIta MtjyA

Media 2 Media Media Alta Alta               lint

I

1 -#rfufa,, Media Medid I             ,                                       .;;

Nivel 1 2 3 4

Frecuencia hfedia ;`,I ,',A  ~.    I   !3

1111111111111111111111111111111-

Fuente: Elaboraci6n propia
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Fuente: Elaboraci6n propia

Deloanteriorseobtienequelaaceptabilidady/oToleranciadelRiesgoporlnundaci6nFluvial

del rio Hatunmayo del distrito de Cachimayo, es de nivel 3 -lnaceptable.

La matriz de Aceptabilidad y/o Tolerancia del Riesgo se indica a continuaci6n:

Cuadro 87. Nivel de consecuencia y dafios

fti8soolnaceptable Ri68golnaceptable i.`" :-J`,.i,  `q'e-::\t         fjij£`

I       I   ]`     -. ® lmadmi   I.F!`
i?>_i.`¢3zj,S

haedrmsi

Riesgo Riesgo rTz'J'''RiTesid:\\`

i li
Tolerable lnaceptable

`\_   lnaceptable    i,'
ndmis,

RIesgo Riesgo
r+``f¢esgQ,`

Riesgo

Tolerable Tolerable lnaceptable lnacepfabl®

Riesgo Rie$90 Rie9go Riesgo

•.haptatle Toleral]le
es

-<^\f-iInacetabe`3b{i#¥S¥?&jgr?i8,T_Ercg,

iy~

Fuente: Elaboraci6n propia

e.      Prioridad de lntervenci6n

Cuadro 88,  Prioridad de lntervenci6n

Fuente: Elaboraci6n propia

Del  cuadro  anterior se  obtiene  que  el  nivel  de  priorizaci6n  es  de  11,  del  cual  constituye  el

soporte para la priorizaci6n de actividades, acciones y proyectos de inversi6n vinculadas a

la Prevenci6n y/o Reducci6n del Riesgo de Desastres.

Pagina 76 I 80



lnforme de evaluaci6n del riesgo por inundaci6n fluvial del rio Hatunmayo, distrito de Cachimayo,

provincia de Anta, departamento de Cusco

BIBLIOGRAFIA

-    Autoridad    Nacional    de    Ague    (2016).    Identificaci6n    de    zonas   vulnerables    ante

inundaciones en rios y quebradas 2016. Lima, Perd.

-    Centre   Nacional   de   Estimaci6n,   Prevenci6n   y   reduoci6n   del   Riesgo  de   Desastres

(CENEPRED),  2014.  Manuel  para  la  evaluaci6n  de  riesgos originados  por fen6menos
naturales. 2da version,

-    Centro   Nacfonal  de   Estimaci6n,   Prevenci6n  y   reducci6n  del   Riesgo  de   Desastres

(CENEPRED), 2019. Sistema de informaci6n para la Gestwh del Riesgo de Desastres -
SIGRID v3.0.  Lima

-    Instituto Nacienal de Estadistica e lnformatiea (lNEl). (2017). Sistema de Coneuha de les

centros      Poblados.      Lima,      Peril.      Accesado      el      21      de      mayo      de      2019:

httD://siae.inei,aob.Deifest/atlas/

-    lnstituto  Nactonal  de  Estadistica  e  lnformatica  (INEl).  (2016).  Sistema  de  lnformacidn

Estadistico  de  apoyo  a  fa  prevencien  a  tos  efectos  del  Fen6meno  de  EI  Nifio  y otros

Fen6menos Naturales.

Pagina 77 I 80



lnforme de evaluaci6n del riesgo por inundaci6n fluvial del rio Hatunmayo, distrito de Cachimayo,

provincia de Anta, departamento de Cusco

ANEXO 01

PANEL FOTOGRAFICO
Terrenos de cultivos con cercania al rio Hatunmayo

Viviendas ubicadas con cercania al rjo Hatunmayo
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Terrenos erosionados del rio Halunmayo
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