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I.   MARCO DE REFERENCIA 
 

 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 

El Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI-, en su interpretación generalizada y extendida, 
define el concepto “Defensa Civil” como un conjunto de medidas de carácter y naturaleza 
permanente destinadas a prevenir, reducir, atender y reparar los daños a personas y bienes, que 
pudieran causar o causen desastres o calamidades. 
 
En el marco de dicha definición, dentro de las más importantes funciones preventivas de la 
institución, y en la que está comprometido todo el Sistema Nacional de Defensa Civil – SINADECI, 
está la investigación y análisis de los factores de riesgo, así como la planificación de las medidas de 
seguridad en las que debe fundamentarse el desarrollo de las ciudades. 
 
Por ello, el Instituto Nacional de Defensa Civil, con el apoyo del Proyecto INDECI – PNUD 
PER/02/051, viene ejecutando el Programa de Prevención y Reducción de Desastres en el Perú 
PPRDP / Ciudades Sostenibles, que considera que una ciudad sostenible debe ser segura, 
ordenada, saludable, atractiva cultural y físicamente, eficiente en su funcionamiento y desarrollo, sin 
afectar el medio ambiente ni el patrimonio histórico – cultural, gobernable, y, como consecuencia de 
todo ello, competitiva. 
 
En su primera etapa, el Programa de Ciudades Sostenibles se concentra en los factores de la 
seguridad física de las ciudades que han sufrido los efectos de la ocurrencia de fenómenos naturales 
o acciones antrópicas negativas, o estén en peligro de experimentarlos. 
 
Los principales objetivos del Programa de Ciudades Sostenibles son: 

 
- Revertir el crecimiento caótico de las ciudades, concentrándose en su seguridad física, para 

reducir el riesgo dentro de ellas y utilizar áreas de expansión urbana protegidas. 
 
- Promover la adopción de una cultura de prevención de los efectos de los fenómenos naturales 

negativos, entre las autoridades, instituciones y población, reduciendo los factores antrópicos que 
incrementen la vulnerabilidad de las ciudades. 

 
Huaraz es una de las más importantes y atractivas ciudades de la sierra central del país, 
constituyendo el centro natural de servicios para  una muy particular área en la que se encuentran 
concentrados elementos de captación turística, tanto desde el punto de vista arqueológico como 
paisajista, de deportes de invierno y otros, con grandes perspectivas de desarrollo.  Cumple, 
además, la función de centro administrativo, comercial y de servicios para el desarrollo de las 
actividades agropecuarias, mineras, artesanales y de una amplia variedad de otras actividades 
económicas. 
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Sin embargo, Huaraz ha sido históricamente una de las ciudades más afectadas en el país por 
aluviones, como el del 13 de diciembre de 1,941, que causó la muerte o desaparición de 
aproximadamente 5,000 personas, (alrededor del 30% de la población de ese entonces), y por 
sismos destructivos como los del 17 de Octubre de 1,966 y el 30 de Mayo de 1,970, habiendo sido 
virtualmente destruida la ciudad de Huaraz durante este último, ocasión en la que según algunas 
versiones se habría producido la pérdida de aproximadamente 25,000 vidas humanas en dicha 
ciudad, además del colapso de la infraestructura urbana y la paralización  de  las actividades 
económicas durante mucho tiempo.  En general, los peligros más importantes que se han 
identificado en el caso de Huaraz son los de origen geológico, climático y geológico-climáticos, los 
que amenazan la seguridad física de la ciudad. 
Con la finalidad de contribuir a reducir los factores de vulnerabilidad  en Huaraz y mitigar los efectos 
de posibles eventos adversos en el futuro, así como para promover la adopción de medidas 
preventivas de seguridad y protección de la población, de sus propiedades e inversiones, y de la 
riqueza ecológica de la zona, INDECI, en el marco del Proyecto INDECI – PNUD PER / 02 / 051 
Ciudades Sostenibles Primera Etapa, ha elaborado el presente estudio, denominado Plan de 
Prevención ante Desastres:  Uso s del Suelo y Medidas de Mitigación – Ciudad de Huaraz, 
como aporte para el cumplimiento de la responsabilidad de la sociedad de construir y legar un 
hábitat  sano, seguro y confortable, para el desarrollo de una vida digna, de acuerdo a los derechos 
que le asisten a todos los seres humanos. 
 

 

1.2 MARCO CONCEPTUAL. 
 

Las ciudades, como los seres humanos, suelen tener un comportamiento metabólico: nacen, se 
nutren, crecen, experimentan cambios, maduran, pueden entrar en procesos de decadencia o sufrir 
ataques o enfermedades y  restablecerse o morir. La diversidad de los factores que condicionan el 
tiempo de duración de cada una de las mencionadas fases y su efecto positivo o negativo es muy 
grande, pero creemos que la calidad del servicio que las ciudades pueden prestar a la humanidad 
depende principalmente de la cantidad y calidad de afecto haya habido de por medio en su 
concepción y/o en momentos clave de su proceso de evolución. 
 
En cambio, con frecuencia el crecimiento acelerado de la población en las ciudades de mayor 
atracción laboral y/o la instalación de actividades inadecuadas en lugares poco apropiados rebasan 
la capacidad de soporte del ecosistema, causando impactos negativos sobre éste y tornándola  hostil 
hacia la presencia humana. Esto sucede tanto en forma espontánea, cuando no existe orientación 
técnica adecuada, como en forma organizada, cuando se burlan los sistemas de control o éstos no 
son eficientes. 
 
A través de la planificación del desarrollo urbano, se trata de dictar pautas para que los 
asentamientos humanos evolucionen positivamente ofreciendo un mejor servicio a la comunidad 
para procurar mejorar a su vez las condiciones de vida de la población y lograr su bienestar. Para 
ello, como se ha expresado, se trata de organizar los elementos de la ciudad para que pueda ser 
atractiva y acogedora, además de cumplir eficientemente con cada una de sus otras funciones, 
mediante la instalación de los servicios, equipamiento, mobiliario y actividades urbanas requeridas. 
 
El concepto Desarrollo Urbano Sostenible implica un manejo adecuado en el tiempo, de la 
interacción infraestructura urbana – medio ambiente. El desarrollo de un asentamiento supone la 
organización de los elementos urbanos en base a las condiciones naturales del lugar, aprovechando 
sus características para lograr una distribución espacial armónica, ordenada y segura. El mejor uso 
de las condiciones naturales favorables para determinadas funciones urbanas y algunas medidas 
para adecuar condiciones desfavorables susceptibles  de ser neutralizadas o mejoradas, son 
acciones usualmente instrumentadas para el manejo equilibrado de los mecanismos de la 
planificación. 
 
La formulación de planes de desarrollo urbano tiene como uno de los principales objetivos establecer 
pautas técnicas y normativas para el uso racional del suelo. Sin embargo, en muchos lugares del 
país, a pesar de existir estudios urbanísticos, la falta de información de la población, así como un 
deficiente sistema de control urbano propician la ocupación de áreas expuestas a peligros, 
resultando así sectores críticos en los que el riesgo de sufrir pérdidas y daños considerables es alto, 
debido a la situación de vulnerabilidad de las edificaciones y de la población.  
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Esta situación se ha hecho evidente en diversas localidades de la zona, como en Ranrahirca que fue 
arrasada por un alud desprendido del nevado Huascarán el 22 de enero de 1917, reconstruyéndose 
el centro poblado en el mismo lugar, para volver a ser destruido  por una avalancha y aluvión 
proveniente del Huascarán norte el 10 de enero de 1962 en que se produjeron 4,000 muertes 
incluyendo las de otros pueblos cercanos. Una vez más fue reconstruido en el mismo lugar, para 
volver a ser totalmente arrasado por una avalancha de roca y hielo, y aluvión, proveniente del 
Huascarán norte, provocados por el sismo del 31 de mayo de 1970. Entre Yungay y Ranrahirca, esta 
vez perecieron 18,000 personas. 
 
Resulta obvio que en las acciones de prevención y mitigación, la relación costo-beneficio es mejor 
que en las acciones post-desastre, por lo que la identificación de sectores críticos asentados sobre 
áreas de mayor peligro y la evaluación y calificación  de su condición de vulnerabilidad y riesgo, 
permitirán determinar y priorizar los proyectos de intervención necesarios para mitigar el impacto de 
los fenómenos que pudiesen presentarse, mejorando así la situación de seguridad de la población a 
un menor costo. 
 

 

1.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 

Los objetivos del estudio son: 
 

• Diseñar una propuesta de mitigación  con el fin de orientar las políticas y acciones de la 
Municipalidad Provincial de Huaraz, la Municipalidad Distrital de Independencia y otras 
instituciones vinculadas al desarrollo urbano de la ciudad, en base a criterios de seguridad física 
ante peligros de origen natural y antrópico. 

 
• Identificar sectores críticos mediante la estimación de los niveles de riesgo de las diferentes áreas 

de la ciudad. Esto comprende una evaluación de peligros y de vulnerabilidad en el ámbito del 
estudio.  

 
• Promover y orientar la racional ocupación del suelo urbano y de las áreas de expansión, 

considerando la seguridad física del asentamiento.  
 

• Identificar acciones y medidas de mitigación y prevención  ante los peligros naturales para la 
reducción de los niveles de riesgo de la ciudad. 

 
• Incorporar criterios de  seguridad física en la elaboración o actualización  de los planes de 

desarrollo urbano de la ciudad de Huaraz.    
 
 

1.4 AMBITO DEL ESTUDIO 
 

El ámbito territorial del presente estudio comprende el área urbana actual de la ciudad de Huaraz – 
integrada por las respectivas áreas urbanas de los distritos de Huaraz e Independencia – y su 
entorno geográfico inmediato, incluyendo necesariamente las posibles áreas de expansión urbana 
consideradas hasta al largo plazo. 
 
Para el efecto, se analiza previamente el contexto regional en el que se desarrolla la ciudad y que 
constituye de alguna manera el marco condicionante de las posibilidades, potencialidades y también 
dificultades que tiene la unidad urbana objetivo. 
La diversidad de los problemas del desarrollo y la variedad de interrelaciones entre los temas a 
tratar, hacen recomendable orientar los trabajos en forma de aproximaciones sucesivas. Las 
aproximaciones espaciales se refieren, entonces, a: 

 
- El  ámbito regional, en el que se detallan aspectos destacables de la micro región. 
- El ámbito urbano, que incluye las posibles áreas de expansión. 
- Áreas seleccionadas de la ciudad. 
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1.5 ALCANCE TEMPORAL 
 

Para efectos  del presente estudio el alcance temporal de las referencias estará definido por los 
siguientes horizontes de planeamiento:: 

 
♦    Corto Plazo          :        2004 - 2006 
♦    Mediano Plazo     :        2007 – 2010 
♦    Largo Plazo          :        2011 - 2015  
♦    Post-largo Plazo   :        2016 – más 

 
 

1.6 METODOLOGIA. 
 

Por la diversidad de factores condicionantes e interrelaciones temáticas identificadas en la 
formulación del presente estudio, así como por su particular orientación con mayor énfasis hacia los 
factores de seguridad física, se ha considerado conveniente en este caso adoptar tres principios 
metodológicos a los que se ha intentado subordinar el proceso de planificación: Integridad, Unidad 
y Flexibilidad. ,  
 
Frecuentemente, las investigaciones y propuestas de medidas para prevenir y mitigar efectos de 
eventos adversos son elaborados en forma aislada y pura,  sin incluir el análisis especializado que 
explica la razón de las tendencias del desarrollo urbano y/o de las medidas urbanísticas vigentes, lo 
que posteriormente pudiese reflejarse en complicaciones para la aplicabilidad de las 
recomendaciones o dificultar la interpretación de la gravitación que cada una de las razones debe 
tener en la toma de decisiones. Por ello, en el presente caso se ha estimado importante desarrollar 
un trabajo integrado, con una propuesta final también integrada, tratando además de evitar en todo 
momento dividirlos muy drásticamente en  partes dedicadas a aspectos de cada una de las 
naturalezas, y, por lo tanto,  aspirando como resultado a lograr un producto unitario.  También se ha 
tenido en cuenta la ocurrencia de los inevitables cambios a través del tiempo, por lo que el plan debe 
tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a los permanentes procesos de desarrollo urbano. 
 
Bajo el contexto de estos principios, el proceso metodológico adoptado para la elaboración del 
presente estudio sigue la secuencia mostrada en el Gráfico N° 01, la misma que se explica a 
continuación.  
 
A. PRIMERA FASE:   ACTIVIDADES PRELIMINARES. 

 
Comprende la organización del equipo profesional de trabajo, la disposición de los instrumentos 
operativos para el desarrollo del estudio y el levantamiento de la información existente sobre el 
contexto regional y urbano, así como su selección y análisis preliminar, para la actualización de la 
caracterización urbana de la ciudad de Huaraz. Igualmente, esta fase comprende la realización de 
las coordinaciones inter–institucionales necesarias para el desarrollo del estudio, la identificación de 
los instrumentos técnicos y normativos aplicables, y el desarrollo de la primera parte del  trabajo de 
campo. 

 
B. SEGUNDA FASE:   DIAGNOSTICO Y PROGNOSIS. 

 
Comprende el análisis central de los elementos que componen la problemática, su correspondiente 
síntesis, y el pronóstico de una situación futura probable.  A continuación se describen los cuatro 
componentes principales de esta fase. 

 
a) EVALUACIÓN DE PELIGROS  (P). - Su objetivo es  identificar los peligros naturales que podrían 

tener impacto sobre la ciudad y su entorno inmediato, comprendiendo dentro de este concepto a 
todos “aquellos elementos del medio ambiente o entorno físico, perjudiciales al hombre y 
causados por fuerzas ajenas a él”1.  

                                                 
1 Manual sobre el Manejo de Peligros Naturales en la Planificación del Desarrollo Regional Integrado. 
   Departamento de Desarrollo Regional y Medio Ambiente – Secretaría Ejecutiva para Asuntos Económicos y Sociales –  Secretaría General-OEA.  
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La evaluación  comprende el análisis del impacto generado por acción de fenómenos de origen 
geológico (sismos, suelos expansivos, licuación de suelos, tipos de suelos, etc.) y de origen 
geológico/climático (aludes, avalanchas, precipitaciones pluviales extraordinarias, erosión por la 
acción pluvi al, colmataciones, derrumbes, etc.), así como de los fenómenos antrópicos 
(deforestación, contaminación ambiental, incendios, etc.),  para llegar a elaborar 
consecuentemente el Mapa de Peligros.  

 
b) EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD (V).- Permitirá determinar el grado de  fortaleza o debilidad 

de cada sector de la ciudad, permitiendo deducir la afectación o pérdida que podría resultar ante 
la ocurrencia de un evento adverso.  Como resultado de esta evaluación se obtiene el Mapa de 
Vulnerabilidad de la ciudad, en el que se determinan las zonas de Muy Alta, Alta, Media y Baja 
Vulnerabilidad, según sean las características del sector urbano evaluado. 

 
Esta evaluación se efectúa en el área ocupada de la ciudad, analizándose diferentes tipos de 
variables para detectar sus zonas más vulnerables. Las variables más importantes suelen ser: 

 
? Las Características Físicas de los Asentamientos Humanos:   Análisis de la distribución 

espacial de la población (densidades), tipología de ocupación, características de las viviendas, 
materiales y estado de la construcción, etc. 

 
? Las Líneas y Servicios Vitales:  Evaluación de la situación del sistema de abastecimiento de 

agua potable, el sistema de conducción, tratamiento y disposición final de aguas residuales, 
los sistemas de energía eléctrica y comunicaciones,  los sistemas de drenaje y defensa contra 
inundaciones, los servicios de emergencia como hospitales, estaciones de bomberos, 
comisarías, Defensa Civil, etc., y los sistemas de acceso y circulación. 

 
? Los Lugares de Concentración Pública:    Análisis de la situación de colegios, iglesias, 

auditorios, teatros, mercados, centros comerciales y de esparcimiento público, etc., incluyendo 
instalaciones en las que pudiese concentrarse o concurrir una significativa cantidad de 
personas en un momento dado. 

 
c) ESTIMACIÓN DEL RIESGO  (R).-   Corresponde a la evaluación conjunta de los peligros que 

amenazan la ciudad y la vulnerabilidad de sus diferentes sectores urbanos ante ellos. El Análisis 
de Riesgo es un estimado de las probabilidades de pérdidas esperadas para un determinado 
evento natural o antrópico adverso. De esta manera se tiene que: 

 
 
        
 

 
La identificación de Sectores Críticos como resultado de la evaluación de riesgos, sirve para 
estructurar la propuesta del Plan de Prevención, estableciendo criterios para la priorización de los 
proyectos y acciones concretas orientados a mitigar los efectos de los eventos negativos. 

 
d) SITUACIÓN FUTURA PROBABLE.-  Se desarrolla en base a las condiciones peligro, 

vulnerabilidad y riesgo, vislumbrando un escenario de probable ocurrencia si es que no se actúa 
oportuna y adecuadamente. 

 
C. TERCERA FASE:   FORMULACION DE LA PROPUESTA. 

 
Consiste en el Plan de Prevención,  contenido en tres grandes componentes: el Plan de Usos del 
Suelo, la Identificación de Proyectos de Mitigación, y la Sensibilización de los Actores Sociales.  Los 
lineamientos para la elaboración de la propuesta tienen en consideración los elementos del 
escenario probable y la evaluación de peligros, vulnerabilidad y riesgos. 

 
 
 
 

R  =   P  x   V 
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II. CONTEXTO REGIONAL 
 
 
 

2.1 CONDICIONES NATURALES 
           

2.1.1 LOCALIZACION 
 

La región Ancash se localiza en la parte central y occidental del territorio peruano;  entre las 
coordenadas 8º00’01” y 10º45’01” de latitud sur y 76º45’00” y 78º39’0” de longitud oeste del 
meridiano de Greenwich. Posee una superficie de 35,876.92 Km2, equivalente al 2.79% del territorio 
nacional,  distribuidos en superficies continental  e insular; con una configuración geográfica en su 
mayor parte accidentada por la presencia de las cordilleras Negra y Blanca  (ramales de los 
Andes), que se desplazan paralelamente formando el gran Callejón de  Huaylas, que divide la 
región en dos unidades geográficas, la costa y la sierra. 
 
La región Ancash tiene como límites políticos: por el norte a la región Libertad; por el este a las 
regiones Libertad y Huanuco; por el sur a  Lima y por el oeste al Océano Pacifico.  

 
 

2.1.2 DIVISIÓN POLÍTICA 
 

A finales de la época de la colonia, a raíz de un desmembramiento de la intendencia de Tarma, se 
crea la intendencia de Huaylas. En la época de la independencia, de acuerdo al  Reglamento 
Provisional del 12 de febrero de 1821, San Martín crea cuatro departamentos, instituyendo, entre 
otros, el departamento de Huaylas que comprendía los partidos de Huaylas, Cajatambo, Conchucos, 
Huamalies y Huánuco; y el departamento de la Costa, conformado por los partidos de Santa, 
Chancay y Casma. 

 
Por Ley del 04 de noviembre de 1823 se unen los departamentos de Huaylas y Tarma, con la 
denominación de Huanuco, con su capital la ciudad de Huanuco. El 13 de setiembre de 1825, se 
cambia de nombre al departamento de Huanuco, por el de Junín. Andrés de Santa Cruz, por Decreto 
Ley del 10 de octubre de 1836,  dividió el departamento de Junín, creando el de Huaylas con las 
provincias de Huaylas, Conchucos Alto, Conchucos Bajo y la del Santa.   

 
Agustín Gamarra, por Decreto del 28 de febrero de 1839, cambia el nombre del departamento de 
Huaylas por el de Ancash en memoria a la victoria del Ejercito Restaurador, sobre el de la 
Confederación. 

 
La demarcación política del departamento de Ancash, se vio favorecida por la Ley de Elecciones 
Municipales del 2 de enero de 1857 dada por Ramón Castilla, por la  creación de una serie de 
distritos a su interior. En ese entonces el departamento estaba constituido por las provincias de 
Santa, Huaylas, Conchucos,  Huari y Cajatambo. 

 
En la actualidad la Región Ancash esta conformada por 20 provincias y 166 distritos (Ver Cuadro N° 
01 y Lámina N° 01. Su capital es la ciudad de Huaraz denominada “La Muy Generosa Ciudad de 
Huaraz”, mediante  Ley del 18 de enero de 1823 por José de la Mar.  
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CUADRO Nº 01  

DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA  
REGION ANCASH 

PROVINCIAS HUARAZ AIJA 
ANTONIO 

RAYMONDI ASUNCIÓN BOLOGNESI CARHUAZ 
CARLOS F. 

FITZCARRALD CASMA CORONGO HUARI HUARMEY 

DISTRITOS 

Huaraz 
Cochambamba 
Colcabamba 
Huanchay 

Independencia 
Jangas 

La Libertad 
Olleros 
Pampas 
Pariacoto 

Pira 
Tarica 

Aija 
Coris 

Huacllan 
La 

Merced 
Succha 

Llamellin 
Aczo 

Chaccho 
Chingas 
Mirgas 

San Juan 
de Rontoy 

Chacas 
Acochaca 

Chiquián 
Abelardo 

Pardo 
Lezameta 
Antonio 

Raymondi 
Aquia 

Cajacay 
Canis 

Colquioc 
Huayllacayan 
La Primavera 

Mangas 
Pacllon 

San Miguel 
de Corpanqui 

Ticllos 

Carhuaz 
Acopampa 
Amashca 

Anta 
Ataquero 
Marcara 

Pariahuanca 
San Miguel 

de Aco 
Shilla 
Tinco 

Yungar 

San Luis 
San Nicolás 

Yauca 

Casma 
Buena Vista 

Alta 
Comandante 

Noel 
Yaután 

Corongo 
Aco 

Bambas 
Cusca 

La Pampa 
Yanac  
Yupan 

Huari 
Anra 
Cajay 

Chavín de 
Huantar 

Huacachi 
Huacchis 
Huachis 
Huantar 
Masin 

Paucas 
Ponto 

Rahuapampa 
Rapayan 

San Marcos 
San Pedro 
de Chana 

Uco 

Huarmey 
Cochapeti 
Culebras 
Huayan 
Malvas 

TOTAL:  166 12 05 06 02 15 11 03 04 07 16 05 

 

HUAYLAS 
MARISCAL 
LUZURIAGA OCROS PALLASCA POMABAMBA RECUAY SANTA SIHUAS YUNGAY 

Caraz 
Huallanca 

Huata 
Huaylas 

Mato 
Pamparomas 
Pueblo Libre 
Santa Cruz 

Santo Toribio 
Yuracmarca 

Piscobamba 
Casca 
Eleazar 
Guzmán 
Barrón 

Fidel Olivas 
Escudero 

Llama 
Llumpa 
Lucma 
Musga 

Ocros  
Acas 

Cajamarquilla 
Carhuapampa 

Cochas 
Congas 

Llipa 
San Cristóbal 

de Raján 
San Pedro 
Santiago de 

Chilcas 

Cabana 
Bolognesi 

Conchucos  
Huacaschuque 

Huandoval 
Lacabamba 

Llapo 
Pallasca 
Pampas 

Santa Rosa 
Tauca 

Pomabamba 
Huayllan 

Parobamba 
Quinuabamba 

Recuay 
Catac 

Cotaparaco 
Huayllapampa 

Llacllin 
Marca 

Pampas Chico 
Pararin 

Tapacocha 
Ticapampa 

Chimbote 
Cáceres 
del Perú 
Coishco 
Macate 
Moro 

Nepeña 
Samanco 

Santa 
Nuevo 

Chimbote 

Sihuas 
Acobamba 

Alfonso Ugarte 
Cashapampa 

Chingalpo 
Guayllabamba 

Quiches 
Ragash 

San Juan 
Sicsibamba 

 

Yungay  
Cascapara 

Mancos 
Matacoto 

Quillo 
Ranrahirca 

Shupluy 
Yanama 

10 08 10 11 04 10 09 10 08 

                                   FUENTE:     INEI  
                                             ELABORACION:    EQUIPO TÉCNICO INDECI – 2003 
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2.1.3 CLIMA. 
 
La región Ancash presenta un clima variado e influenciado por el mar de la costa y la altitud 
del área andina. 

 
La costa y piso inferior de la vertiente occidental presenta un clima desértico, con lluvias 
escasas y mal distribuidas.  La zona de  los pisos medios  de las vertientes andinas oriental 
y occidental, así como el Callejón de Huaylas,  presentan un clima templado y seco.  En las 
zonas de punas y altas mesetas, el clima es frío y seco, y,  en las cumbres nevadas, muy 
frío. También la región Ancash, en la zona comprendida al este de la Cordillera Blanca y en 
el fondo del valle formado por el Marañón, cuenta con un clima calido – húmedo, con 
temperaturas altas durante el día y  la noche. 

 
A. EN LA COSTA (0 – 1,000 msnm),  el clima es templado con alta humedad atmosférica a 

lo largo del año y nubosidad constante durante el invierno. Las lluvias son escasas, 
excepto en los años con presencia del fenómeno de El Niño, que origina abundante 
lluvia  estragos en la infraestructura social y económica de la Región. 

 
B. EN EL AREA ANDINA (vertiente occidental entre 1,000 – 2,000 msnm), el clima esta 

íntimamente relacionado con la topografía y varia de acuerdo a los pisos altitudinales. 
 

Piso Altitudinal entre 2,000 a 3,500 msnm, presenta un clima templado de montaña 
tropical con temperaturas medias anuales entre 11 – 16º C y máximas absolutas que 
sobrepasan los 20º C. La sequedad atmosférica es cada vez menor y con la altitud y las 
precipitaciones anuales son superiores a 500 mm. Pero menores a 1000 mm. Los 
descensos de temperatura en forma brusca (0º C) producen las heladas. 
 
El clima de este piso es ecológicamente ideal para el hábitat del hombre y en él se localizan 
importantes ciudades como Huaraz, Yungay, Caraz, Recuay, Huari, Lamellin, San Luis, 
Piscobamba, Pomabamba, Sihuas, Corongo, Cabana, Chiquian, Chacas, entre otros. 
 
Piso Superior entre 3,500 a 5,000 msnm, corresponde a las punas o altas mesetas 
andinas como en la que se ubica la laguna de Conococha, en las nacientes del Santa; 
presenta clima templado frío de alta montaña tropical en la clarificación climática de C. Troll 
y K.H. Paffen, con temperaturas medias anuales comprendidas entre 7 – 10º C y máximo 
absolutas generalmente superiores a 20º C.  
 
El clima es frío de muy alta montaña tropical, con temperaturas constantes inferiores 0º C y 
mínimas que llegan a 24º C bajo cero (Huascarán) 
 
Piso Altitudinal de Muy Alta Montaña Andina de 5,000 a 6,746 msnm, es el paisaje 
blanco de las nevadas de alta montaña, cuyo mejor representante es el nevado Huascarán. 
 
Además se presenta un Clima Sub – Tropical, con altas temperaturas y humedad 
atmosférica constante que caracteriza al valle formado por el río Marañón.   
 
 
2.1.4 MORFOLOGIA 

 
El territorio de la región Ancash presenta una morfología variada, de plana a accidentada, 
con gran variedad de paisajes naturales de montaña debido a la presencia de la cordillera 
de los Andes. Hacia el sur de la laguna de Conococha, en la línea de cumbres del cerro 
Yarpun, la Cordillera de los Andes se divide en dos ramales, Cordillera Blanca y Cordillera 
Negra, con un recorrido en forma paralela hacia el noroeste, para volver a encontrarse en 
las alturas de la provincia de Corongo (cercanías del nevado Pacta a 5,000 msnm), en el 
llamado Cañón del Pato, de gran interés turístico y geográfico, y donde se encuentra una 
importante caída de agua del río Santa. 
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A la Cordillera Blanca  se le denomina así por las nieves perpetuas que presenta, glaciares 
que se extienden por cerca de 180 km de longitud, desde el nevado de Tuco en el sur  hasta 
las cercanías del nevado Champara en el norte; los que en su gran mayoría se han formado 
sobre la amplia e irregular masa ígnea de granodiorita que quedo expuesta; llegando a 
cotas superiores a los 6,000 msnm La cordillera Negra, llamada así  por carecer de 
nevados y glaciares, presenta altitudes por debajo de los 5,000 metros de altura, cuya 
función de “barrera de contención climática” permite que en nuestro país se forme la 
cordillera tropical de nevados más alta del mundo. 

 
Al interior de la zona de  cordilleras, las características geológicas son complejas y guardan 
relación con los procesos de compresión generados por el choque de las placas de Nazca y 
Sudamérica. Así mismo los materiales geológicos han sido tan meteorizados y erosionados 
que en ella encontramos claramente definidos dos subconjuntos: el Callejón de Huaylas y 
las vertientes pronunciadas. 
 
El Callejón de Huaylas es un  valle interandino del río Santa, ubicado en la parte central de 
la región Ancash. Forma un ecosistema único en el país y de gran belleza por sus 
importantes nevados, lagunas, campos cultivados y pueblos pintorescos. Dentro del 
Callejón de Huaylas se ubica el nevado de mayor altura, Huascarán Sur, que llega a los 
6,768 msnm. Completa el panorama la zona de Conchucos que presenta una sucesión de 
valles sobre el río Marañón en la vertiente oriental de la cordillera Blanca; esta zona de 
Conchucos está constituida por un conjunto de micro valles o callejones, siendo los 
principales los conformados por los ríos Mosna, Puchca, Yanamayo, Pomabamba, San Luis, 
etc.  
 
Las vertientes pronunciadas se caracterizan por tener tres orientaciones: oriental 
(representada por las estribaciones y flancos de la Cordillera Blanca que miran hacia el 
Marañón), central (representada por las vertientes de ambas cordilleras que enmarcan el 
Valle del Santa), y occidental (representada por las estribaciones y vertientes mas altas de 
la Cordillera Negra que miran hacia el Pacifico), constituyendo estas ultimas el limite con la 
zona de  desiertos costeros. 
 
La topografía del sector de vertientes pronunciadas corresponde a pendientes muy fuertes 
en la zona de quebradas y de pendientes fuertes a moderadas en las laderas  utilizadas 
para los cultivos. La pendiente es suave en las zonas donde se han formado terrazas 
(relacionadas con procesos fluviales o aluviónicos); utilizando estas áreas para el desarrollo 
de centros poblados, así como para el desarrollo de la agricultura intensiva. 
 
La zona costa o de desierto costero, con una extensión que representa el 26.8% de la 
superficie total de la región y con un litoral de 315 km de longitud, es un estrecho eje 
longitudinal que se extiende entre el Océano Pacifico  y los contrafuertes occidentales de la 
Cordillera Negra (ubicada en promedio a 2,000 msnm). 
 
Dentro de la zona de desierto costero, la diferencia de los depósitos  geológicos, así como 
su meteorización y erosión, establecen tres subconjuntos: quebradas profundas, desiertos 
rocosos y de arena, y los valles costeros.    

 
 

2.1.5 HIDROGRAFIA 
 

Los ríos que drenan el territorio de la región Ancash, pertenecen a las cuencas del Pacífico 
y al sistema de la cuenca del Marañón (Atlántico). Los ríos de la vertiente del Pacífico más 
destacados son: Santa, Lacramarca, Nepeña,  Casma, Culebras y Huarmey. 
 
En el Cuadro Nº 02 se puede apreciar el volumen medio anual escurrido y el volumen 
regulado por cada Cuenca. 
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CUADRO Nº 02 
DISPONIBILIDAD DE AGUA EN LA CUENCA DEL PACIFICO 

REGION ANCASH 
AGUAS 

SUBTERRANEAS 
(mill. m3) COD. CUENCA 

AREA 
(Km. 2) 

MODULO 
(m 3/seg) 

VOLUMEN 
MEDIO 
ANUAL 

ESCURRIDO 
(mill. m3) 

VOLUMEN 
REGULABLE 

(mill. m3) RESER. 
EXPL. 

EXPL. 
ACTUAL 

P – 17 SANTA 1,667 143.65 4,530.15 386.61 S.D 11.17 

P – 18 LACRAMARCA  1,186 0.27 8.51 - 76.60 7.65 

P – 19 NEPEÑA 1,922 1.95 61.50 3.23 86.0 61.21 

P – 20 CASMA 3,027 4.55 143.49 73.40 41.0 13.39 

P – 21 CULEBRAS 682 0.48 15.14 - 5.0 0.10 

P – 22 HUARMEY 2,218 3.33 105.01 154.04 10.20 1.50 
Fuente:          Inventario y Evaluación Nacional de Aguas Superficiales - ONERN 1980  
Elaboración:  Equipo Técnico  INDECI - 2003 

 
Las cuencas principales de la región son: 
 
Cuenca del río Santa , que es la mas importante de la vertiente del Pacífico; tiene sus 
nacientes en el nevado Tuco la sur de la Cordillera Blanca. En sus orígenes se llamaba 
quebrada de Tuco, que vierte sus aguas sucesivamente en la laguna de Aguash y 
Conococha. De esta ultima salen las aguas con el nombre de río Santa, que recorre de sur 
a norte, formando el valle denominado Callejón de Huaylas, cuya población se concentra en 
ciudades importantes ubicadas en su margen derecha: Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz y 
en la margen izquierda Recuay. Este río recibe la afluencia de 23 ríos importantes de la 
Cordillera Blanca. Al concluir el Callejón de Huaylas, el Santa ingresa a un importante valle 
en garganta denominado “Cañón del Pato”, de gran atractivo turístico, que se inicia a 2,000 
msnm en  la Hacienda Pato y concluye en Huallanca a 1,400 m donde se ha construido la 
central hidroeléctrica de este nombre. Aguas abajo, el Santa, por sus características de 
caudal permanente, forma una gran curva y toma una dirección este- oeste hasta su 
desembocadura al norte de la ciudad de Chimbote. Las aguas del Santa, por sus 
características de caudal permanente, no sólo generan energía eléctrica, sino también son 
captadas en la margen derecha para la irrigación CHAVIMOCHIC que va a irrigar miles de 
hectáreas en el  departamento de La Libertad. Otra “bocatoma” capta sus aguas en la 
margen izquierda para el proyecto de irrigación denominado “Chinecas”, en territorio 
ancashino, que se localiza en el área de Chimbote y al sur de esta ciudad. 
 
Las aguas están contaminadas desde la ciudad de Recuay, por relaves mineros 
depositados en sus orillas por la margen izquierda. La contaminación de este río se produce 
también por las  aguas servidas de los asentamientos, que sin ningún tratamiento son 
vertidas a sus aguas, y por la basura que dichos asentamientos arrojan al río. 
 
La casi totalidad de sus afluentes tienen su origen en lagunas y glaciares de la Cordillera 
Blanca que descargan sus aguas por la margen derecha. 
 
De menor importancia son las otras cuencas que pertenecen a la vertiente del Pacífico. 
 
Cuenca del Río Lacramarca; riega el valle de su mismo nombre, solo en tiempos de 
avenidas veraniegas llega al mar y tiene como principal afluente en la margen izquierda a la 
quebrada Pampa El Toro por donde pasa el canal del Proyecto de Irrigación Chimbote. 
Cuenca del Río Nepeña; nace en las alturas de Jimbe y sus principales contribuyentes son 
los ríos Tocache (Jimbe) y Moro. 
Cuenca del Río Casma; resultante de la participación de los ríos Sechin  y Río Grande. 
Cuenca del Río Culebras; tiene su origen en al Merced y desemboca cerca de la Punta 
Culebras. 
Cuenca del Río Huarmey; sus principales afluentes son el Aija y Cotaparaco. 
 
Cuencas de la vertiente Oriental:  La única cuenca esta referida a la cuenca del río 
Marañón; es el más importante que discurre por la región Ancash y es a la vez uno de los 
mayores del territorio nacional. Corre por el este del territorio mas grandioso que se 
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encuentra en el limite con los departamentos de Huanuco y la Libertad, recibe la afluencia 
de 17 ríos importantes que tienen origen en la Cordillera Blanca.  
 
Además del sistema hídrico fluvial, existe una serie de lagunas de origen glaciar que se 
han formado al pie de los nevados en la Cordillera Blanca y en las punas de Conococha.  
Estudios realizados por el INRENA (Plan Maestro del Parque Nacional del Huascarán), han 
determinado que existen 296 lagunas de las cuales un gran número se localiza a más de 
4,000 metros de altitud y la de Ishirica a 5,000 msnm. La mayoría de ellas están ubicadas 
en el Parque Nacional del Huascarán. 

 
CUADRO Nº 03 

LAGUNAS EN LA CORDILLERA BLANCA  
PARQUE NACIONAL DE HUASCARAN 

CUENCA / RIO 
NUMERO DE 
LAGUNAS 

AREA 
Km2 

VOLUMEN 
m3 

CUENCA DEL RIO SANTA 195 19’820,685 372’013,316 

RIO QUITARACSA 16 1’155,380 15’119,366 
RIO CARARATA 1 125,000 87’809,200 
RIO LOS CEDROS 13 1’806,450 15’280,000 
RIO SANTA CRUZ 13 1’415,830 71’945,000 
RIO PARON 6 1’912,900 16’860,920 
RIO LLANGANUCO 9 1’544,800 65’133,300 
RIO BUIN 9 1’740,850 1’673,050 
RIO HUALCAN 4 141,340 1’202,550 
RIO MARCARA 13 1’274,730 4’334,000 
RIO PALTAY 8 547,700  
RIO MULLACA  2 118,750 299,400 
RIO LLACA  3 94,242 7’914,800 
RIO QUILLCAY 22 1’187,015 23’260,200 
RIO PARIA  9 845,990  
RIO JAUNA  4 152,080 4’222,530 
RIO NEGRO 15 813,306 46’136,000 
RIO YANAYACU 26 2’727,480  
RIO PACHACOTO 10 366,666  
RIO PUCAHUANCA  2 93,920  
RIO JASHJAS 4 72,920  
RIO TUCU 5 1’683,336  
CUENCA DEL RIO 
MARAÑON 101 8’312,214 63’073,340 

RIO PUCHCA 46 3’350,370 46’840,000 
RIO YANAMAYO 55 4’961,844 16’233,340 

TOTALES 296 28’132,899 435’086,656 
Fuente:          Ministerio de Agricultura Plan Maestro del Parque Nacional Huascarán - 1990  
Elaboración:  Equipo Técnico INDECI 

 

 
2.1.6 RECURSOS NATURALES 

 
La región Ancash cuenta con una diversidad de recursos naturales, cuyo buen manejo y uso 
racional podrían garantizar la conservación de la diversidad biológica y cultural, y su 
aprovechamiento sostenible en base a proyectos productivos que promuevan el desarrollo 
sostenible de la región. 

 
 

A. Recurso Hídrico 
 

Como se ha expresado, la región Ancash cuenta con recursos hidrográficos e importantes  
valles como el del Santa, Casma, Huarmey, Nepeña.  El más importante de los  mismos se 
considera al conformado por el río Santa, cuyos  recursos son utilizados por la actividad 
agrícola, minera, industrial, pecuaria y para el consumo de la población, siendo a la vez 
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generadores de la energía eléctrica proveniente del Cañón del Pato en Huallanca, que 
abastece con dicho servicio a casi la totalidad de las principales ciudades  del Callejón de 
Huaylas, Chimbote y parte de la ciudad de Trujillo. 

 
 

CUADRO Nº 04 
USO DEL AGUA EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL PACIFICO 

REGION ANCASH 

USO CONSUNTIVO 
USO NO 

CONSUNTIVO 
(miles m3) COD. 

CUENCAS 
PRINCIP. 

AGRIC. POBLAC. MINERO INDUST. PECUA. TOTAL Adaptación 
TOTAL 

P – 17 SANTA 617,150 25,766 1,898 1,167 1,913 647,894 723,171 
P – 19 NEPEÑA 67,094 506 70 113 195 67,978 8,227 
P – 20 CASMA 138,886 1,376 878 - 313 140,953 1,298 
P – 22 HUARMEY 98,795 1,336 811 - 269 101,211 3,081 

Fuente:          Inventario Nacional del Uso Actual del Agua, Adapta 1984  
Elaboración:  Equipo Técnico  INDECI - 2003 

 
 

B. Recurso Suelo 
 

La región Huaraz presenta un suelo accidentado, por lo que resulta ser el recurso de mayor 
escasez, disponiéndose de una reducida extensión de tierras apropiadas para fines 
agrícolas. Por otro lado, el desarrollo de la agricultura se encuentra condicionado no 
solamente por la cantidad del recurso, sino también por la eficiencia con la que este recurso 
es manejado. Se caracteriza por su baja fertilidad natural, deficiente en nitrógeno y escaso 
contenido orgánico, son poco profundos, inestables y susceptibles a la erosión hidráulica 
que tipifica a las extensas tierras en laderas inclinadas del espacio cordillerano de la región.  
Los suelos de importancia agrícola se caracterizan por su notable dispersión y 
fragmentación, apareciendo como angostas fajas a lo largo de los cursos de agua de los 
valles interandinos, producto del macizo andino que interrumpe la continuidad de la cubierta 
edáfica de buena calidad apta para fines agrícolas. 
 
El potencial de tierras en la región de conformidad con su capacidad de uso mayor, según el 
tipo de clasificación contenido en el sistema de clasificación de tierras elaborado por el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica, con las adaptaciones 

realizadas para adecuarlas a la realidad de nuestro país, es el siguiente 
 

 
 

Actualmente la región Ancash cuenta con aproximadamente 111,000 has cultivadas, de los 
cuales el 93.4% son de cultivos transitorios, 1.48% de cultivos permanentes y 5.12% de 
pastos cultivados.  
 

HAS. %

CULTIVOS EN LIMPIO 140,000                3.82

CULTIVOS PERMANENTES 40,000                  1.09

TIERRAS APTAS PARA PASTOS 595,000                16.23

TIERRAS APTAS PRODUC.FORESTAL 190,000                5.18

TIERRAS DE PROTECCION 2,701,931 73.68

TOTAL 3,666,931             100.00
Fuente:          ONERN, 1988 . Plan de Desarrollo a Largo Plazo 1988 - 2010.
Elaboración:  Equipo Técnico INDECI

ANCASH

CUADRO Nº 05   
SUPERFICIE DE TIERRAS DE ACUERDO A SU CAPACIDAD DE USO MAYOR

REGION SUELOS
SUPERFICIE DE SUELOS



indeci – pnud  plan de  prevención  ante  desastres:  usos  del  suelo  y  medidas  de  mitigación - ciudad de HUARAZ 

 20

La actividad agrícola se desarrolla tanto en la costa bajo riego como en la zona andina en 
régimen de secano. Destacan en la costa, el algodón, caña de azúcar, arroz, hortalizas, 
marigold, frijoles, maíz amarillo duro, frutales y alfalfa; mientras que en los valles 
interandinos se desarrollan la cebada, el trigo, papa, maíz amiláceo y cultivos nativos como 
la kiwicha, quinua y  tarhui. 
 
 

CUADRO Nº 06 
SUPERFICIE DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS 

TRANSITORIOS PERMANENTES PASTOS CULTIVADOS 

      Cereales:  33,166 
      Maíz:    2,694 
      Tubérculos:  18,921 
      Industriales:  14,796 
      Menestras:    6,835 
      Hortalizas:    1,762 
      Tarhui:       941 
      Quinua:       423 
      Kiwicha:       273 

      Manzana:  530 
      Naranja:  417 
      Mango:  390 
      Plátano: 138 
      Vid:     68 
      Limón:    53 
      Papaya:    40 

Alfalfa:       5,661 

TOTAL : Hás. 103,414 
% 93.40 

TOTAL : Hás. 1,636 
% 1.48 

TOTAL : Hás. 5,661 
% 5.12 

         Fuente:          Producción Agrícola 1999 – Oficina de Información Agraria  
         Elaboración:  Equipo Técnico INDECI - 2003 

 

 
C. Recurso Forestal 

 
Los bosques naturales de la región se distribuyen según la configuración geográfica de la 
zona donde se desarrollan, sea en la costa o en el espacio andino. Los bosques de la costa 
presentan conformaciones homogéneas, y también heterogéneas, mientras que en la sierra 
casi todas son homogéneas. 
 
Así tenemos que en la costa existen reducidos bosques aislados de algarrobo localizados 
en los valles, y también bosques de galería en los fondos de valles interandinos. En las 
punas, abundancia de gramíneas, con predominio de ichu, yodales de Puya Raymondi y 
escasos bosques de queñuales y quishurales que crecen hasta altitudes superiores a 4,000 
m. También se observan bosques de eucalipto y pinos producto de la reforestación, crecen 
hasta el limite inferior de las punas. Los troncos de eucalipto tienen variados usos tanto para 
minería como para construcción de viviendas y la artesanía de madera labrada. Los 
artesanos de Chacas son un  buen ejemplo del trabajo asociativo y técnico para el 
aprovechamiento adecuado de este recurso abundante en la región andina.  
 
La máxima producción de madera aserrada se produjo en 1,893 con un volumen de 7,835 
m3. 
 
La región Huaraz cuenta con un gran potencial de bosques y tierras para plantaciones 
forestales y reforestaciones, pero que no están desarrolladas adecuadamente debido a la 
falta de tecnificación en su manejo y explotación. 
 
Los principales recursos forestales son: 

 
CUADRO Nº 07 

PRINCIPALES RECURSOS FORESTALES 
COSTA SIERRA 

NOMBRE 
VULGAR 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
VULGAR 

NOMBRE 
CIENTIFICO 
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Jacarandá 
Huarango 
Carrizo 
Totora 
Hinea 
Caña Brava 
Junco 
Eucalipto 
Algarrobo 

Jacarandá acutifolia 
Acacia Macracanta 
Phragrites Commenus 
Seyrpus Californicus  
Typha Angustifolia 
Gyneriun Sagitatum 
Seyrpus 
conclomeratus  
Eucaliptus sp. 
Prosopis Juliflora 

Eucalipto 
Pino 
Molle 
Tara 
Capuli 
Quenual 
Quishuar 
Nogal 
Aliso 
Sauce 
Ciprés 

Eucaliptus globulus 
Pinus Radiata 
Schinus Molle 
Caesalpinea Tintorea 
Prunus Capuli 
Plylepis sp. 
Budela sp. 
Juglanes sp. 
Alnus jurullensis 
Saliz sp. 
Cupressus sp. 

  Fuente:       Anuario Geográfico Departamental Perfil Antrogeográfico de Ancash–Sociedad Geográfica  
        de Lima–1990. 
  Elaboración:  Equipo Técnico INDECI 

 
 
Según el Mapa Forestal (INRENA 1995) la región presenta Formaciones Vegetales, siendo 
las principales, las siguientes:  

 
? Áreas Cultivadas de la Región Costera (CUA): Corresponden a las áreas cultivadas 

bajo riego en la costa. 
 

? Desierto Costanero (Dc): ubicadas en las pampas desde Huarmey hasta Lacramarca, 
ocupando las primeras estribaciones del flanco occidental andino,  desde el nivel del 
mar hasta aproximadamente 1,500 msnm. Comprende una vegetación temporera 
constituida por un diminuto tapiz herbáceo y especies de bromeliáceas. 

 
? Matorral Seco (Ms): se encuentra desde las primeras elevaciones de la vertiente 

occidental hasta los 3,900 m. Esta formación vegetal es importante, ya que sus 
matorrales contribuyen a la conservación de los suelos y al control del régimen hídrico 
de las cuencas altas de los ríos de la vertiente occidental. 

 
? Matorral Sub Húmedo (Msh): franja angosta que recorre las porciones medias y altas 

del flanco occidental andino, entre los 2,900 y 3,500 msnm, con una vegetación de 
asociaciones arbustivas siempre verdes y algunas especies arbóreas perennifolias, 
como el molle, tara, nogal, boliche, etc. Aparte del rol ecológico que cumplen, brindan 
beneficios directos al poblador rural proporcionando leña como energía domestica, 
madera para construcción de viviendas, productos para consumo humano y medicina 
folklórica.  

 
? Pajonal (Pj): se distribuye en las partes altas y frías de la Cordillera de los Andes sobre 

los 3,800 msnm. Compuesta  por comunidades herbáceas altoandinas distribuidas 
formando densas agrupaciones mayormente gramineas de hojas duras conocidas como 
paja; se encuentran en Chiquian, Recuay, Huaraz, Sucre y Huaylas. 

 
? Césped de Puna (Cp): localizado en las partes frías de los Andes, sobre los 3,800 

msnm; con el mismo ambiente que el pajonal. Lo encontramos en las alturas de Chacas, 
Huari, Pampas, Sihuas y Cabana; es el hábitat de los camélidos. 

 
? Bosques Secos de Valles Interandinos (Bsvi): se distribuye a lo largo de los valles 

interandinos del río Marañón, localizado sobre laderas muy empinadas de difícil acceso, 
con afloramientos rocosos muy pronunciados, desde los 500 msnm (fondo del valle), 
hasta los 2,500 (parte media de las laderas montañosas). El bosque lo conforman 
árboles caducifolios, como el pasallo, cuyo potencial forestal corresponde a la 
producción de lana vegetal y gomas. 

 
 

? Matorral Húmedo (Mh): se localiza en las alturas de la Cordillera de los Andes, entre 
los 3,800 a 3,900 msnm. Corresponde a la transición entre los bosques húmedos de 
montaña y pajonales alto andinos. Entre las especies más importantes tenemos a la 
sheflera, maqui, mutuy, llanli, unca, tarhui, roque, etc.    
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D. Recursos Pesqueros.  

 
La vida marina se ve favorecida frente a la costa de Chimbote, por la temperatura de 18º a 0 
m. y de 8º a 500 m de profundidad; así como a la disminución de la salinidad alrededor de la 
desembocadura del río Santa. La plataforma continental frente a Chimbote, por la presencia 
de la Corriente Peruana de aguas frías, es una de las más grandes y productivas del 
mundo; conteniendo una riqueza íctica de dimensión industrial por la presencia de  la 
anchoveta, además de otros peces, algas, moluscos y crustáceos. 
 
Los factores oceanográficos y de riqueza íctica, facilitaron un gran desarrollo portuario y una 
actividad pesquera sin competencia en la historia, surgiendo las industrias de la harina y 
aceite, y, posteriormente, de las conservas de pescado, que ubicaron a Chimbote como el 
Primer Puerto Pesquero del Mundo. Actualmente, es la maricultura la que se desarrolla con 
mayores perspectivas, con una creciente oferta exportable de conchas de abanico y con 
avanzadas investigaciones para el cultivo de la ostra, el pulpo y otras especies. 
 
En la sierra se desarrolla la piscicultura de aguas frías en la Estación Pesquera de Huaraz, 
ubicado en el barrio de Independencia, la que constituye uno de los centros pioneros en la 
crianza y reproducción de trucha en el país. En esta estación pesquera se produce buena 
parte de la semilla que se utiliza para la siembra en los programas de poblamiento y 
repoblamiento de peces en los diferentes cuerpos de agua del país. 
 
 
E.  Recursos Energéticos 

 
La región cuenta con dos centrales hidroeléctricas, la del Cañón del Pato y la de 
Quitaracsa , los que en conjunto tienen una capacidad de generación de energía eléctrica 
de 227 Mw, atendiendo principalmente a las ciudades de Chimbote, Huaraz, Trujillo y las 
ciudades del Callejón de Huaylas, aunque se encuentran interconectadas al sistema 
nacional. 
 
Adicionalmente tiene 31 centrales térmicas de capacidad de generación eléctrica muy 
reducida, 27 de las cuales son administradas por ELECTRO NORTE S.A. y 4 por 
concesionarios. 
 

 
Cuadro N° 08 

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 

UBICACIÓN CENTRAL 
TERMICA 

CAPACIDAD DE 
GENERACIÓN 

(Mw) PROVINCIA DISTRITO 
AREA DE INFLUENCIA 

CAÑON DEL PATO 53 HUAYLAS HUALLANCA  
SIDERPERU Y CIUDADES DEL 

CALLEJÓN DE HUAYLAS 

QUITARACSA 173 HUAYLAS HUALLANCA  CHIMBOTE, HUARAZ Y TRUJILLO 

FUENTE:     INEI-Dirección Nacional de Correos y Encuestas 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico indeci – Año 2003 

 
 
Ancash, por su topografía y recursos hídricos, cuenta con un potencial capaz de atender 
una demanda energética aun mayor, siendo los recursos hidráulicos los de mayor uso, los 
que presentan mayores ventajas comparativas en la región y los que resultan más 
promisorios.  En mucha menor proporción se utilizan para la producción de energía el 
petróleo y el carbón. Es importante indicar que el potencial energético regional puede 
incrementarse, además de aumentando la capacidad de generación hidroeléctrica,  
mediante el mayor uso de otras fuentes de energía como la térmica, geotérmica, solar, 
eólica, biomasa, etc,  
 
Energía Térmica.-  Existen pequeños generadores de energía a petróleo que son utilizados 
en pueblos del interior, así como en áreas rurales, que no cuentan con energía eléctrica 
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conectada a la red nacional. En ésta región debería utilizarse la energía producida a partir 
del carbón, por tener este material en abundancia en minas mayormente abandonadas por 
falta de demanda. 
 
Energía Geotérmica .-  En la zona de Huaraz es posible la utilización de energía de las 
fuentes naturales de vapor seco provenientes de depósitos geo-presurizados en lugares 
conocidos como baños termales. 
 
Energía Eólica, corresponde al viento, que resulta ser un recurso inagotable; se utiliza a 
través de molinos de viento y acumuladores en la generación de energía para la extracción 
de agua del subsuelo, calentadores de agua, secadores de productos agrícolas, moliendas 
de granos, etc. sobre todo en las zonas rurales de la costa, siendo muy poco conocida en la 
zona andina. 
 
Energía Solar, consiste en aprovechar la energía natural proveniente del sol, como 
resultado de la radiación electromagnética que produce por efecto de la fusión nuclear de su 
estructura. En provincias se utiliza incipientemente la captación de esta energía a través de 
células fotovoltaicas para alumbrado domestico y especialmente en zonas rurales para 
telecomunicaciones. 
 
 
F. Recursos Mineros 

 
La franja andina de la región tiene un potencial importante en el sector minero metálico, 
explotándose actualmente  oro, cobre, plomo, zinc, plata, molibdeno, etc., y en el sector 
minero no metálico, con importantes reservas de carbón, caliza, yeso, etc.  
 

 
CUADRO Nº 09 

PRODUCCION PRINCIPALES MINERALES METALICOS 
REGION ANCASH, 1999 

(Contenido fino) 
Oro 
(Kg) 

Cobre 
(Tm) 

Zinc 
(Tm) 

Plomo 
(Tm) 

Plata 
(Ag) 

Hierro 
(Tm) 

Preliminar  

26,012 780 53,595 25,677 152,912 55 

Fuente:          Armario Minero del Perú 2,000. Ministerio de Energía y Minas  
Elaboración:  Equipo Técnico INDECI - 2003 

 
 

El potencial de las reservas de minerales metálicos a nivel de la región es de  24’191,031 
toneladas de reservas probadas y 55’118,097 toneladas de reservas probables, siendo el 
potencial total de 79’309,128 toneladas.  La Gran Minería es la que tiene el mayor 
porcentaje (93.3%), de acuerdo al Cuadro Nº 10.  

 
CUADRO Nº 10 

POTENCIAL MINERO METALICO 
REGION ANCASH 

POTENCIAL RESERVAS T.M. 
NIVEL TOTAL 

MINERAL 
PROB. 

MI. 
PROBABLE 

Gran Minería 74,000,000 21,000,000 53,000,000 

Mediana Minería 4,211,917 2,809,061 1,402,856 

Pequeña Minería 1,097,211 381,970 715,241 

TOTAL 79,309,128 24,191,031 55,118,097 

Fuente:  Anuario Geográfico Departamental Perfil Antrogeográfico de Ancash- 
Sociedad Geográfica de Lima- 1990 

Elaboración:  Equipo Técnico INDECI - 2003 
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En la región Ancash se presentan innumerables concesiones mineras, con mayor incidencia 
en la zona andina, en las provincias de Bolognesi. Aija, Huaraz, Carhuaz, Huari, Carlos F. 
Fitzcarrald y Pallasca. Los minerales en explotación y por explotar corresponden a cobre, 
oro, plata, hierro, tungsteno y uranio. En la costa, tenemos en la ciudad de Chimbote la 
siderúrgica del Santa.    
 
El crecimiento de la actividad minera en la región ha marcado un auge minero en los últimos 
años; entre 1997 y 2001, la producción de oro pasó de 127 a 28,561 kilos, y,  la de cobre, 
de 823 a 163,240 toneladas.   
 
En la actualidad, en la región se extrae el 17.91% del oro del Perú, el 10% de la plata, el 
40.65% del cobre, el 8.81% del plomo, el 26.86% del zinc y en un porcentaje menor el 
molibdeno.  
 
Este crecimiento importante en la minería tuvo repercusión en la generación de  empleo - 
8,000 puestos directos y alrededor de 30,000 indirectos -, y en la apertura de vías de 
comunicación, como, por ejemplo, la carretera entre Conococha y los yacimientos de 
Antamina, que interconecta la provincia de Huari con la costa y el resto de la región.  
 

 
G. Recursos Agrostológicos Pecuario 

 
En la región Ancash, la actividad ganadera esta ligada en gran porcentaje con la utilización 
del recurso agrostológico conformado por las asociaciones vegetales naturales de carácter 
temporal, en especial en la zona andina donde se encuentran los auquénidos  y ovinos, y, 
en la costa, pasturas gramíneas y cultivos  de alfalfa.  
 
Entre los principales pastos naturales tenemos al crespillo, garbancillo, cebadilla, cushpa 
cushpa, ojotilla, tarqui, kachusa, grama, ichu, trébol, entre otros. 
 
Teniendo poca importancia en la región la ganadería de especies nativas, sí son 
importantes los porcentajes de participación, con relación al país, de los caprinos (9.59%), 
vacunos (7.37%), ovinos (6.47%) y porcinos (6.10%). 
 
En algunas de las partes altas de la región se encuentra el mayor porcentaje de vegetación 
con capacidad de pastoreo, alimentando a una población de 764,400 ovinos, 328 cabezas 
de alpaca, 986 de llamas y 113,500 caprinos (zonas interandinas y bajas). La ganadería 
vacuna, con una población promedio de 220,000 cabezas, es criada en todos esos niveles 
altitudinales, por la capacidad de soporte de los pastizales.   

 
           
 
 

H. Recursos Turísticos 
 

La región Ancash tiene un inmenso potencial turístico, su relativamente reducida extensión 
no es obstáculo para que ofrezca un rosario de atractivos turísticos de gran dimensión y 
diversidad, que comprende el ecoturismo, el turismo de aventura, los deportes de invierno, 
el alpinismo (andinismo), el turismo cultural (arqueológico, antropológico, culinario), etc. 
 
La costa de la región, famosa por la pesca y la industria, tiene bellas playas y balnearios 
como Vesique, Samanco, Tortugas, El Huaro, La Gramita, Las Aldas, Tuquillo, Tamborero y 
Bermejo, entre otras. 
 
El Callejón de Huaylas, que forma un estrecho y pintoresco valle interandino, tiene sobre 
su margen occidental a la Cordillera Negra, de mas de 5 mil metros de altura, carente de 
nieve; y, en el lado oriental, un paisaje completamente opuesto, con cerca de un centenar 
de cumbres nevadas (35 superan los seis mil metros de altitud), que se levantan 



indeci – pnud  plan de  prevención  ante  desastres:  usos  del  suelo  y  medidas  de  mitigación - ciudad de HUARAZ 

 25

majestuosamente formando la Cordillera Blanca. Muchas de estas cumbres nevadas son 
famosas en el mundo, como Alpamayo, Huandoy, Chopicalqui, Chacraraju, pero el nevado 
del Huascarán, “techo del Perú”, es el que más llama la atención con sus 6,768 msnm al 
este de la ciudad de Yungay. La Cordillera Blanca alberga más de 600 bellas lagunas. 
Siguiendo el recorrido del río Santa se levanta un conjunto de pintorescos pueblos, con 
personalidad propia y de gran belleza  como  Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz. 
 
El Callejón de Conchucos, ubicado en el sector oriental de la Cordillera Blanca, al otro 
lado del Parque Nacional Huascarán, es una sucesión de pequeños valles que se vinculan a 
través de la carretera de Chavín – Sihuas. Entre sus paisajes se encuentran vistas 
incomparables de la Cordillera Blanca desde su vertiente oriental que es la menos conocida. 
Se aprecian los nevados de Shaqsha, Cashan y Uruashraju; la hermosa laguna de 
Querococha que conforma un paisaje impresionante con los nevados de Pucaraju y 
Yanamaray; como también el lugar arqueológico de Chavín de Huantar situado a la entrada 
del pueblo de Chavín, que alberga los testimonios mas remotos de las primeras 
civilizaciones de los Andes.  
 
La Cordillera Huayhuash , el santuario de las nieves, situada al sur de la región Ancash, es 
considerada uno de los lugares mas hermosos del mundo; los pobladores llaman a este 
lugar “espejito del cielo”. Ubicada al sur de la Cordillera Blanca, tiene una longitud de 30 
km. y se encuentra orientada de norte a sur. Observada desde la distancia, la Cordillera 
Huayhuash tiene la apariencia de un solo nevado gigantesco, pero la conforman el Yerupajá 
(6,634 m.s.n.m.), la segunda montaña más alta del Perú y la mayor de la cuenca 
amazónica, rodeada de un conjunto de cumbres de menor altura como el Toro, el Carnicero, 
el Diablo Mudo, cumbres de estruendosos aludes y derrumbes, y, sobre todo, de peligrosas 
ascensiones (decenas de muertos).  
 
Seis de sus cumbres superan los seis mil metros de altitud y otras quince más de los 5,400 
msnm; con lagunas de origen glaciar pobladas por truchas; bosques que las rodean, de 
queñual y kolle donde habita diversa fauna nativa.   
 
Se localizan en esta zona seis comunidades andinas que mantienen sus tradiciones 
ancestrales de uso de recursos y cuatro pueblos, Llamac, Pocpa, Huayllapa y Pacllon, 
dedicados a la agricultura y ganadería. 
 
Las Lagunas de Llanganuco, ubicadas en una quebrada entre los macizos Huandoy y 
Huascarán, están consideradas entre las más bellas del Perú. El valle glaciar de Llanganuco 
se encuentra formado por dos lagunas: Chinancocha (laguna hembra), de menor tamaño, 
rodeada de hermosos bosques de queñual; y la laguna de Orconcocha (laguna macho), 
ubicada valle adentro, desde donde se pueden apreciar excelentes vistas de la cara norte 
del Huascarán. 
 
 
AREAS PROTEGIDAS .  
El Parque Nacional Huascarán es la principal área protegida de la región Ancash; creado 
en julio de 1975 (D.S. Nº 0622-75-AG), sobre una superficie de 340,000 has, se encuentra 
ubicado en parte de las provincias de Huaylas, Yungay, Carhuas, Huaraz, Recuay, 
Bolognesi, Huari, Asunción, Mariscal Luzuriaga y Pomabamba; cuyo objetivo es conservar 
la biodiversidad y los recursos naturales del área, protegiendo con carácter de intangible la 
flora y fauna silvestre, restos arqueológicos, bellezas paisajísticas y escénicas, el sistema 
de cuencas,  como también mejorar la oferta turística para elevar la economía regional y 
local.    
 
El Parque Nacional Huascarán también corresponde a la Reserva de  Biósfera Huascarán, 
declarado Patrimonio Natural de la Humanidad,  por la UNESCO, el 14 de diciembre de 
1985, al amparo de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 
Natural, mediante Resolución Legislativa Nº 23349 del 22 de diciembre de 1981.   
 
El parque presenta una fisiografía paisajista constituida por una serie de terrazas 
intermedias y altas, erosionadas, donde prevalecen declives muy empinados (25 a 90%) 
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con cumbres nevadas de 5,000 a 6,768 msnm. Presenta tres grandes cuencas que tienen 
origen en 663 glaciares, 296 lagunas y 41 ríos. 
 
En el parque se han reconocido cuatro regiones climáticas (hielo y nieve perpetua, tundra, 
continental, sub-ártico y pradera tropical). 
 
El estudio de la flora del parque, lo inicia el  Dr. D.N. Smith en 1984, en el que describe que 
existe una clasificación de 104 familias de flora alto – andina, 340 géneros y 799 especies, 
identificando 11 tipos de vegetación: tipo bosque, matorrales, paredones, laderas de piedra,  
pastizales, pantanos, turberas, lagos, charcos, manantiales y tipo de vegetación alto andina.  
 
 

CUADRO Nº 11 
RECURSO FLORA 

Parque Nacional Huascarán 

CLASIFICACION FAMILIAS GENEROS ESPECIES 

Plantas Inferiores 14 28 67 

1, Pteridophytas 14 28 67 

    

Plantas Superiores 90 312 712 

2. Gynmospermas 1 1 1 

3. Angiospermas    

Monocotiledoneas 18 75 206 

Dicotiledoneas 71 236 505 
  FUENTE:              Almanaque de Ancash 2001-2002 
  ELABORACIÓN:  Equipo INDECI - 2003 

 
 

En el Parque Nacional Huascarán existe una diversidad de especies de fauna silvestre, 
muchas poco estudiadas, compuestas por mamíferos clasificados en 8 géneros y más de 10 
especies;  y avifauna con 33 familias, 74 géneros y 112 especies.  
 
 

 
 

   FUENTE:              Almanaque de Ancash 2001-2002 
       ELABORACIÓN:  Equipo INDECI - 2003 

 
 

CUADRO Nº 13 
AVES 

Parque Nacional Huascarán 
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VULGAR 

CUADRO Nº 12 
MAMÍFEROS 

Parque Nacional Huascarán  
NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR 

Mustela sp ………………………….. Comadreja 

Lynchailerus ……………………….. Gato montes 

Tremarctos ornatus ……………….. Oso de anteojos 

Felis concolor incarum ……………. Puma 

Hippocamelus antisensis …………. Taruca 

Odocoileus virginianus ……………. Venado 

Vicugna Vicugna ………………….. Vicuña 

Lagidium Peruanum ……………….. Vizcacha 

Dusicyon culpaeus ………………… Zorra 

Didelphis peraguayasis …………… Muca 
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Bufeo poecilochrous  
gurney ………………………….. Aguilicho cordillerano 

Anas flavirostris  
oxyptera Moyen……………….. Pato sutro 

Chloephaga melanoptera 
Eyton …………………………… Huallata Huachhua 

Lophonerra specularioides 
alticola …………………………. Pato cordillerano 

Nycticoraz Nycticoraz 
Hoactli ………………………….. Huaco 

Vultur gryphus L. ……………… Cóndor 

Ptiloscelys resplendens ……… Lique-lique 

Phalcobaenus albogularis ……. Dominico 

Spinus magellanicus 
paulus Todd ……………………. Jilquero de cabeza negra 

Larus serranus tsch ………….. Gaviota andina 

Podiceps chilensis 
morrisoni ……………………….. Zambullidor pimpollo 

Fulica gagantea 
Eydoux y Souleyet ……………. Gallareta gigante, choca 

Rallus limicola 
aequatorialis Sharpe ………….. Gallineta chica 

Plegadis ridgwayi Aller ……….. Yanavico 

Matallura phoebe de  
Lastre y Lees …………………. Picaflor negro 

Oreotrochilus estella 
stizmanna Sal …………………. 

Picaflor cordillerano de  
estela 

Muscisaxicola 
alpina grisea Dormilona gris 

Troglodytes aedon 
audax 

Cucarachero, Papamosca 
o turriche cordillerano 

FUENTE:              Almanaque de Ancash 2001-2002 
ELABORACIÓN:  Equipo INDECI - 2003 
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CUADRO Nº 14 
REGIÓN ANCASH 

EXPLOTACIÓN  DE RECURSOS EN LA COSTA 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSO ZONA/ACTIVIDAD CARACTERISTICAS RESTRICCIONES AMBIENTALES 

HIDROBIOLOGICOS Y 
AGRICULTURA  

a) Valles del Santa- 
Lacramarca Nepeña 

b) Valle de Sechín - Casma 
c) Valles de los ríos Culebras y 

Huarmey 

- Valle productivo en la margen derecha del río Santa 
- Importante mercado es la ciudad  de Chimbote 
- Acuicultura en la bahía de Tortugas  
- Abundante Biodiversidad en el mar de Grau. 
- Existencia de caletas para pesca artesanal 

- Contaminación del aire. 
- Inundaciones cuando se produce El Niño 

extraordin., que destruye cultivos y campos 
agrícolas. 

- Deficiencias en la dotación y calidad de 
agua para uso de poblaciones rurales. 

- Contaminación de playas de Chimbote y 
Casma 

- Contaminación atmosférica por las fábricas 
de harina de pescado  

MINERIA  

a) Coishco-Chimbote-
Samanco 

b) Samanco - Casma 
c) Casma – Huarmey 

- Existencia de siderúrgica en Chimbote 
- Explotación de minerales no metálicos 
- Demanda de materiales para la construcción 

- Peligro de incrementar la contaminación 
atmosférica por la presencia de la 
siderúrgica 

TURISMO 

a) Besique-Los Chimus -
Samanco 

b) Tortugas-Huaynuná 
c) Casama-Huarmey 

- Turismo cultural 
- Existencia de ruinas pre-incas de Sechín 
- Turismo ecológico en playas del litoral marino 

- Falta de infraestructura con servicios 
suficientes para atender turistas  

- Contaminación atmosférica de playas y 
aguas marinas litorales 

- Deficiencias en los servicios en hoteles 
dotándole de agua caliente y aire 
acondicionado 

INDUSTRIA  a) Coishco-Chimbote –
Samanco 

- Industria Metalúrgica 
- Industria de harina, aceite y conservas de Pescado 
- Industria Siderúrgica 
- Astilleros (construcción de embarcaciones para pesca 

litoral y de altura) 

- Contaminación atmosférica de playas y 
aguas litorales 

SERVICIOS Y COMERCIO a) Coishco-Chimbote –
Samanco 

- Comercio internacional y nacional 
- Servicios Administrativos y Comerciales 
- Puerto de exportación 

- Contaminación de medio ambiente tierra, 
atmósfera y aguas marinas 
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CUADRO Nº 15 
REGIÓN ANCASH 

EXPLOTACIÓN DE RECURSOS -  ESPACIO ANDINO 
 

  
  
 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORACION: EQUIPO TÉCNICO INDECI - 2003  

 
 
 
 
 

RECURSO ZONA/ACTIVIDAD CARACTERISTICAS RESTRICCIONES AMBIENTALES 

AGROPECUARIA Y 
FORESTAL 

a) Callejón de Huaylas  
b) Callejón de Conchucos  
c) Vertientes incluyendo Valle 

del Marañón 

- Amplio valle andino entre 4,000 y 2,000 msnm 
- Climas: frío, templado.- Punas y valles templados - 

Bosques de Eucaliptos – Pastos 
- Abundancia de recursos hídricos  
- Poca área para cultivo en limpio 
- Agricultura de secano 

- Escasez de agua y suelo en la margen 
izquierda del Santa (Cordillera Negra) 

- Suelos esqueléticos en las vertientes 
- Heladas sobre los 3,000 msnm 
- Existencia de plagas en los cultivos  
- Problemas torrenciales - Llocllas 
- Aluviones  
- Erosión de suelos 
- Heladas 
- Sequías 

PISCICULTURA  a) Callejón de Huaylas  

- Abundancia de agua con características para piscicultivo 
de truchas (temperatura, aguas limpias) 

- Cercanía a mercados de consumo, sobre todo Lima 
Metropolitana 

- Problemas torrenciales o "Llocllas" que 
enturbian las aguas  

- Aluviones  

MINERIA  

a) Cordillera Negra Vertiente 
Nor Oriental 

b) Provincia de Huari, 
Provincia de Corongo 

- Mina de oro: Pierina 
- Minas de: 

Antamina 
Viscar (la más importante de Cu.) 
Archas  
Purísima 
El Venado 

- Contaminación de suelos, agua y 
atmósfera 

TURISMO 

a) Callejón de Huaylas 
Cordillera Blanca y Parque 
Nacional del Huascarán 

a) Ruinas arqueológicas de 
Chavín de Huantar  

b) Cordillera Huayhuash 

- Existencia de aguas termales 
- Existencia de hermosos paisajes escénicos 
- Existencia de nevados y lagunas de origen glaciar 
- Existencia del Parque Nacional del Huascarán 
- Turismo cultural visitando las ruinas arqueológicas 

existentes  
- Montañas de más de 6,000 m de altura 

- Bajas temperaturas nocturnas sobre los 
4,000 msnm. 

- Lluvias durante el verano austral 
- Éstacionalidad para hacer andinismo, 

especialmente durante el invierno austral. 
- Crecientes grandes del río Santa no 

permiten hacer canotaje 
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2.2 SISTEMA URBANO REGIONAL 
           

El sistema de ciudades y pueblos que conforman la región juega un papel muy importante 
en el  desarrollo integral de ella y de cada una de las unidades urbanas que la componen, 
facilitando la articulación de los centros poblados jerarquizados y de las unidades 
geoeconómicas con los centros de consumo, y contando con una estructuración espacial 
regional sustentada en la red vial y la geomorfología del territorio.  
 
El sistema urbano se caracteriza por los roles que desempeñan las unidades urbanas 
dentro del sistema, así como también por la definición de sus rangos o jerarquía en función 
de sus características poblacionales, actividades económicas y dinámica de crecimiento, 
complementada con la función político administrativa que desempeñan en su ámbito en 
términos de capitales de región o de provincia.  Es, por lo tanto, resultante de una parte del 
proceso de Ordenamiento Territorial y también del de Acondicionamiento Territorial. 
 
En la región Ancash, la  sistematización adecuada de las funciones urbanas permitirá una 
más eficiente utilización de recursos y esfuerzos, mediante la asignación de ámbitos 
estratégicos  y funcionales complementarios, como centros de producción con capacidad 
para asimilar, adaptar y difundir las innovaciones, y posibilitar los procesos de desarrollo 
económico dentro de su ámbito regional. Igualmente, facilitará la  captación de las 
inversiones publicas y privadas para la ejecución de las obras de necesidad pública, al 
reducir a estas ciudades estratégicas las prioridades de asignación de recursos para 
determinado propósito,  posibilitando de esta manera la oferta de una cobertura más 
completa e igualitaria de servicios para toda la población.    
 
La sustentabilidad del desarrollo regional en el marco del proceso de descentralización, 
implica la definición y diseño de estrategias de desarrollo adecuadas, que posibiliten el 
desarrollo de la región en armonía con sus potencialidades y con el adecuado uso de los 
recursos naturales; mediante la formulación (o actualización), e implementación, de los 
instrumentos legales  y técnicos para el desarrollo regional y local, lo que a su vez conlleva 
el desarrollo de un programa de ordenamiento territorial y  la elaboración de los Planes 
Directores de las ciudades más importantes de la región Ancash, y,  como estrategia en la 
gestión urbana, que fortalezca la organización de programas de ciudades sostenibles para 
la elaboración de mapas de peligros y de micro zonificación sísmica, entre otros estudios 
orientados a la seguridad física de las poblaciones, como marco normativo integral para la 
prevención de desastres.   
 
El Sistema Urbano Ancash se caracteriza por constituir uno de los más claros modelos bi 
sistémicos nacionales, teniendo como principal centro dinamizador de su espacio andino a 
Huaraz, capital del departamento, y como principal centro dinamizador de su espacio 
costero al conglomerado de Chimbote.   Ambas son ciudades concentradoras de 
actividades económicas, financieras, administrativas, de servicios y de convergencia 
poblacional, y son complementados por núcleos urbanos localizados espontáneamente, de 
manera dispersa, en sus ámbitos de influencia, respondiendo principalmente a patrones de 
asentamiento derivados de la oportunidad del aprovechamiento de algunos de los recursos 
naturales de la zona.    
 
 
 

CUADRO Nº 16 
SISTEMA URBANO REGIONAL 

JERARQUIA 
URBANA CONGLOMERADOS POBLACIÓN TIPOLOGIA FUNCION 

URBANA 

1º RANGO HUARAZ 93110 CIF-T D1 
1º RANGO CHIMBOTE 334443 CIF D1 
2º RANGO CASMA 24068 DP UC 
3º RANGO HUARMEY 18551 EPP UA 
3º RANGO CARAZ 13819 CIL-T UC 
4º RANGO CARHUAZ 7527 EPA-T UA 
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4º RANGO YUNGAY 6805 EPA-T UA 
5º RANGO CHIQUIAN 3718 EPA UA 
4º RANGO HUARI 5482 EPA-T UA 
5º RANGO POMABAMBA 4631 EPÀ SPE 
5º RANGO SIHUAS 3557 EPA UA 

FUNCIÓN URBANA: D1 - DINAMIZADOR PRINCIPAL 
  UC - URBANO COMPLEMENTARIO 

UA - URBANO DE APOYO 
SPE - SUSTENTO DE PRODUCCION EXTRACTIVA 

 
 TIPOLOGIA:              CIF -  COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERO 
   T - TURÍSTICO 

  DP - DISTRIBUCION DE LA PRODUCCIÓN 
  EPP - DE EXTRACCION Y PROCESAMIENTO 
  CIL - COMERCIO Y DE INDUSTRIA LIGERA 
  EPA - DE EXTRACCION Y PROCESAMIENTO AGROPECUARIO     
 
 

El sistema urbano de la región está conformado por tres subsistemas, los que tienen 
similitud, como se verá más adelante, con la definición de espacios geoeconómicos que 
involucra a la actividad rural, por presentarse muy clara y coincidentemente manifestadas 
las condiciones de delimitación de ambos. Dichos subsistemas son los siguientes: 

 
El subsistema Callejón de Huaylas; localizado en la zona andina, conforma un eje que se 
extiende longitudinalmente sobre la cuenca del río Santa, vinculado a un espacio de 
vocación agrícola, pecuaria y minera metálica. Está conformado por la ciudad de Huaraz,  la 
mas importante de este sistema, y por los centros urbanos Carhuaz, Yungay, Caraz, 
Olleros, Catac, Recuay, Chiquian, Ocros y otros de menor jerarquía, cuyas actividades 
económicas corresponden al desarrollo de actividades de servicios, principalmente 
agropecuarios.  
 
Huaraz desarrolla el rol dinamizador principal del sistema urbano regional. Es el principal 
centro de operaciones turísticas y de servicios mineros del subsistema, desarrollando 
además funciones administrativas, financieras, comerciales, de servicio especializado e 
industrial, y otras. Concentra la principal actividad de servicios hoteleros del sistema. 
 
El subsistema Pacífico; localizado en forma longitudinal sobre la franja costera regional,  
comprendiendo además los espacios andinos ubicados al norte del sistema, esta 
conformado por la ciudad de Chimbote y centros urbanos menores como Casma, Huarmey 
Coishco, San Jacinto, Cabana, Pallasca y Sihuas, cuya base económica se soporta 
principalmente en el desarrollo de actividades pesqueras, industriales, agropecuarias y de 
servicios.  
 
Chimbote encabeza este subsistema, como importante centro comercial y de transformación 
pesquera y minero metalúrgica, con función portuaria de importancia a nivel nacional. 
Cumple además funciones administrativas, de servicios y de apoyo a la producción  
industrial. 
 
El subsistema Conchucos; conformado por centros poblados como Huari, Chacas, San 
Luis, Pomabamba y Piscobamba; que están vinculados a espacios económicos con 
vocación agrícola, pecuaria y minera, con perspectivas para un mayor desarrollo turístico. 
Huari es el centro principal de este subsistema urbano, manteniendo la mayor dinámica de 
los centros urbano rurales del Callejón de Conchucos; desarrolla funciones de centro de 
servicios y de apoyó a la producción de la zona. 
 
 

2.3 INFRAESTRUCTURA VIAL 
 

2.3.1 INFRAESTRUCTURA Y SISTEMA VIAL TERRESTRE 
 

La estructura vial existente en la región tiene una dimensión de 4,937.43 km de longitud, de 
la que, como podemos apreciar en el Cuadro Nº 17, sólo el 12.3% se encuentra asfaltado, 
el 26.7% está afirmada, el 32.3% se encuentra sin afirmar y el 28.7 conforma trochas.  
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Analizando el sistema vial, el 25.94% de las vías pertenecen al Sistema Vial Nacional, el 
21.60% al Sistema Vial Regional y el 52.46% al Sistema Vial Vecinal. Por tipo de superficie 
de rodadura, encontramos que en el Sistema Vial Nacional, o carreteras de integración de 
carácter nacional, predominan las vías afirmadas (49.2%); en el Sistema Vial Regional, es 
decir carreteras de integración al interior de la región, predominan las vías sin afirmar 
(48.8%), y en el Sistema Vial Vecinal, o redes viales de integración de centros poblados 
cercanos, predominan las trochas carroz ables (47.9%), o carreteras de integración de 
centros poblados menores.       

 
 

 
De acuerdo a las previsiones del sistema vial a nivel nacional, a largo plazo, el Circuito Vial 
Básico Norte  (Lámina N° 06), considera el desarrollo de tres ejes paralelos que estarían 
conformados por la carretera Panamericana, el eje longitudinal de la Sierra (de la que 
formaría parte la actual carretera del Callejón de Huaylas, y que pasa por la ciudad de 
Huaraz), y el eje longitudinal de la selva. Transversalmente, tendría prioridad la vía Pativilca 
– Chiquián – Tocache 
 
En el Mapa de Circuito Vial Básico Regional (Lámina N° 07), puede confirmarse lo 
expresado, detallándose además la intención de conformar, en la región Ancash, 4 circuitos 
viales principales o 7 circuitos viales secundarios. En la conformación de estos circuitos es 
gravitante la existencia del eje longitudinal de la sierra y de la carretera Casma – Huaraz, a 
través de los cuales la capital del departamento se conecta con los pueblos de su ámbito 
territorial, así como de la proyectada carretera Huarmey – Aija – Recuay, importante para 
conectar los yacimientos de Antamina con su puerto de embarque. 
 
De esta manera, en términos generales, la infraestructura vial de la región estaría 
constituida por: 

 
A. Red Vial Nacional. 

 
Carretera Panamericana, que integra la región Ancash con el resto del país y la conecta 
con países vecinos. Es de fácil circulación por ser totalmente asfaltada y encontrarse en 
buen estado de conservación, permitiendo intercambios interregionales con Lima y La 
Libertad, principalmente.  
 
Carretera de Penetración Pativilca – Huaraz – Caraz – Huallanca, que conecta la 
carretera Panamericana con el eje longitudinal de la sierra, y forma parte de ésta, 
debiendo prolongarse a largo plazo por Cabana y Huamachuco, hasta Cajamarca, 
Ayabaca y la frontera norte del país.  Las ciudades de Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay 
y Caraz se articulan por el sur utilizando esta vía, y por el norte conectándose con la 
carretera a Chimbote. 
 
Carretera de Penetración Chimbote-Chuquirca-Sihuas-Pariash-Limite Regional de 
Huánuco, es una vía transversal, con una longitud de 320.8 km. de los cuales solo 11.5 
km. se encuentran asfaltados y 309 km. sin afirmar. Presenta problemas en su 
circulación, al atravesar el Cañón del Pato, sobre todo en época de intensas lluvias o de 

Km. % ASFALTADA AFIRMADA SIN AFIRMAR TROCHA

4,937.43 100.00 608.08 1,318.23 1,595.06 1,416.06

NACIONAL 1,280.92 25.94 542.40 629.92 108.60 0.00

REGIONAL 1,066.55 21.60 42.08 327.80 520.67 176.00

VECINAL 2,589.96 52.46 23.60 360.51 965.79 1,240.06
Fuente:          Perú:  Compendio de Estadísticas Económicas y Financieras
Elaboración: Equipo Técnico INDECI-Año 2003

SISTEMA VIAL

TOTAL TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA

CUADRO Nº 17   
REGION ANCASH

LONGITUD DE LA RED VIAL POR TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA
SEGUN SISTEMA - AÑO 2002 

(Km)
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alteraciones climáticas por el Fenómeno El Niño.  Une la sierra norte de la región con la 
sierra de Huánuco. Asimismo sirve de integrador de diversos centros poblados, como 
también de áreas de producción ubicadas en las márgenes del río Santa hasta 
Chuquicara, para luego dividirse en dos vías; una de ellas, que corre a lo largo de la 
margen izquierda del río Tablachaca; y  la otra que interconecta los centros poblados de 
Yungay Pampa, Yancas, Sihuas, Pariash, hasta llegar a Huacrachuco, limite regional en 
Huánuco.    
 
Carretera de Penetración Casma-Huaraz-Pomachaca-Rapayan-Límite Regional con 
Huánuco, es una aspiración regional tradicional. Corresponde a una vía alternativa de 
integración entre Anchas y Huanuco. Atraviesa las regiones naturales de Costa, Sierra y 
Selva, uniendo los centros poblados de Casma, Huaraz, Ico, Monzon y Tingo Maria. 
 
Carretera de Penetración Pativilca-Conococha-Chiquian-Abra-Yanashalla (Limite 
regional con Huánuco), es una vía que une la costa con la sierra sur de la región 
Ancash con  Huánuco; que permite la conexión con la carretera Huallanca, La Unión y 
Huánuco.   

 
B. Red Vial Regional. 

 
La red vial regional está conformada por tramos cortos de carretera asfaltada, 
principalmente en la costa, siendo una parte afirmada pero en regular o mal estado de 
conservación, y la mayor parte sin afirmar.  Las principales vías de importancia regional 
son: 
Carretera  Catac – Huari – Piscobamba – Pomabamba – Sihuas, que corre a lo largo 
del llamado Callejón de Conchucos, integrándolo con el Callejón de Huaylas y con la 
costa, importante también por llevar a Chavín de Huantar y otros lugares de interés 
turístico. 
 
Carretera Huarmey – Aija – Recuay, que, como se ha dicho, conecta el lugar de 
explotación de minerales de Antamina con su puerto marítimo para la exportación del 
producto. 
 
Carretera Chimbote – Huallanca, que une la Central Hidroeléctrica de Huallanca con su 
principal centro de consumo, y a la vez, completa el gran circuito regional del Callejón de 
Huaylas con la costa de la región. 
 
Otras carreteras regionales, entre las que, de no prosperar la aspiración de la carretera 
Huaraz – Pomachaca – Rapayán – Huánuco,  habría que considerar la carretera Casma 
– Huaraz, además de Samanco – Yungay,   Barranca – Ocros – Chiquián,  Huari – 
Llamellin  y   Yungay - Piscobamba  

 
C. Red Vial Vecinal  

 
La región Ancash presenta una red vial vecinal que por falta de recursos no presenta 
buenas condiciones de mantenimiento. 
La zona costera  de la región presenta vías en buen estado de conservación y, 
asfaltadas en su mayoría, debido a la fisiografía de la zona que es llana y poco 
accidentada. La circulación por estas vías es fluida. Las provincias con litoral como 
Santa, Casma y Huarmey se articulan utilizando la carretera Panamericana.  
 
La zona del Callejón de Huaylas, igualmente por su fisiografía y localización dispersa 
de los centros poblados, presenta diferentes niveles de accesibilidad. La circulación es 
fluida por  el eje longitudinal mas bajo del Valle, debido al buen estado de conservación 
de las vías, pero es restringida en los flancos y partes altas de la cuenca, por tratarse de 
trochas carrozables, sin un mantenimiento adecuado. 
 
El Callejón de Conchucos presenta un sistema vial de carácter vecinal con una limitada 
extensión y una circulación precaria, conformado en su mayoría por trochas carrozables 
y carreteras sin afirmar. 
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2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL MARÍTIMA.   
 

La región Ancash tiene un puerto marítimo principal y de categoría mayor  ubicado en el 
distrito de Chimbote, provincia de Santa, el que es utilizado principalmente para la 
exportación de productos pesqueros y mineros. Además, desde el punto de vista de los 
registros oficiales, cuenta con un puerto secundario y de categoría menor en el distrito de 
Casma, provincia de Casma; 3 Puertos secundarios de categoría menor en los distritos de 
Culebras, Huarmey, y Samanco en las provincias de Huarmey (Puerto de Culebras), 
Huarmey (Puerto de Huarmey) y Santa (Puerto de Samanco), respectivamente;  y una 
Caleta, la de Tortuga, ubicada en el distrito de Comandante Noel, en la provincia de  
Casma. 

 
 

CUADRO Nº 18 
REGION ANCASH 

PRINCIPALES PUERTOS 
AÑO 2002 

UBICACIÓN 
PUERTO CATEGORÍA 

PROVINCIA DISTRITO 
CHIMBOTE 

CASMA 
CULEBRAS 
HUARMEY 
SAMANCO 

SANTA 
TORTUGAS 

MAYOR 
MENOR 
MENOR 
MENOR 
MENOR 
CALETA 
CALETA 

SANTA 
CASMA 

HUARMEY 
HUARMEY 

SANTA 
SANTA 
CASMA 

CHIMBOTE 
CASMA 

CULEBRAS 
HUARMEY 
SAMANCO 

SANTA 
COMANDANTE NOE 

   FUENTE:    INEI  
   ELABORACIÓN:  Equipo Técnico INDECI -Año 2003 

 
 
2.3.3 INFRAESTRUCTURA VIAL AEREA. 

 
La costa de la región Ancash tiene un aeropuerto ubicado en la ciudad de Chimbote, con 
una pista de aterrizaje cuyas  dimensiones son de 1,800 x 30 m, encontrándose asfaltado y 
equipado con un edificio administrativo, servicio de meteorología, comisaría y restaurantes.  
El personal del aeropuerto lo conforman 3 empleados y 1 obrero. Los aviones tipo Fokker 
son los que transportan pasajeros, no existiendo actualmente servicio comercial regular. 
 
En el área andina, el Callejón de Huaylas cuenta con el aeródromo de Anta, que tiene la 
pista de aterrizaje más grande de la región, con 3,050 x 30 m, ubicada a una altura de 2,740 
msnm y a 15 km al norte de la ciudad de Huaraz  Su pista no esta asfaltada pero cuenta con  
servicio de meteorología y restaurantes; trabajando 3 empleados. También llegan aviones 
Fokker, no existiendo actualmente servicio comercial regular, desde que se asfaltó la 
carretera Pativilca – Huaraz. 
 
Los aeródromos de Casma y Huarmey, con pistas afirmadas, no están operativos  por no 
contar con las condiciones adecuadas para la atención de pasajeros. 

 
 

CUADRO Nº 19 
REGION ANCASH 

PRINCIPALES AEROPUERTOS 
AÑO 2OO2 

AEROPUERTO 
AERÓDROMO 

DIMENSIONES 
Mt TIPO DE SUPERFICIE ELEVACIÓN 

msnm 
ANTA 3050x30 TRAT.SUP.BIT 2,740 

CHIMBOTE 1800x30 TRAT.SUP. 21 
CASMA - AFIRMADO - 

HUARMEY - AFIRMADO - 
HUARMEY - AFIRMADO - 

Fuente:  Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial 
Elaboración:  Equipo Técnico INDECI-Año 2003 
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2.4 SEGURIDAD FÍSICO -  AMBIENTAL A NIVEL REGIONAL 
 
Con la finalidad de contar con un marco de referencia a nivel regional, del tipo de amenazas que 
se presentan en la región Ancash, a continuación se mencionan algunos de los principales 
problemas que la han afectado, debiendo entenderse en todo caso que las que se relacionan 
directamente con la ciudad de Huaraz serán tratadas en detalle en los capítulos correspondientes. 
 
 

2.4.1 PELIGROS NATURALES. 
 

La gran variedad de fisiografía y climas presentes en la región Ancash, ocasionan diversos 
tipos de peligros a su medio físico – ambiental y socio - económico. 
Fenómeno “El Niño”.- Producto de la interacción entre las aguas mas cálidas del Océano 
Pacifico sudamericano y otros patrones climáticos globales, desencadena abundantes 
precipitaciones que a su vez originan crecientes excepcionales de los ríos y funcionamiento 
de “quebradas secas”  que inundan campos de cultivo y ciudades, causando verdaderas 
catástrofes en el agro y en los espacios urbanos, afectando la actividad productiva y socio 
económica, obras de infraestructura, proyectos de inversión, el normal desenvolvimiento de 
los servicios públicos y la propiedad privada.  
 
El mar se ve afectado por un calentamiento de las aguas superficiales, que al modificar las 
características del ecosistema marino, origina migraciones masivas de los cardúmenes de 
anchoveta, sardinas y otras especies que son reemplazadas por peces tropicales, como 
ocurrió en 1925, 1983 y 1997-98, causando serios trastornos socio-económicos que afecta 
no sólo este sector sino la economía departamental y nacional. .Suele presentarse con una 
frecuencia de dos y siete años, con abundantes lluvias cuyos efectos pueden ser 
desvastadores.  

 
En 1998 el Fenómeno El Niño, en  la ciudad de Huarmey, afectó a una población de cien 
familias, arrasando más del 50% de las de las viviendas, y afectando igualmente sombríos 
de frutales y verduras. En la Provincia de Casma, se vieron afectados los distritos de 
Yautan, Buenavista, Comandante Noel y San Rafael, con 2,800 damnificados y 500 has de 
cultivo de pan llevar de los valles agrícolas.  

 
En la provincia del Santa, afectó en la comunidad de San Jacinto, a aproximadamente 150 
familias, como también a los anexos de Cerro Blanco y San José del distrito de Nepeña. En 
la ciudad de Chimbote por el desbordamiento del río Lacramarca se interrumpió la carretera 
Panamericana. Igualmente, a la altura del km. 392 la carretera Panamericana se vio 
afectada en una longitud de 100 m. por el río Nepeña, debiendo tenderse un puente aéreo 
para el tráfico hacia el norte y sur del país.  

 
El río Lacramarca afectó a 280 familias del A.H. de Villa María, inundando aproximadamente 
30 manzanas, hasta un metro de altura. Asimismo, en los pueblos de Jimbe, distrito de 
Cáceres del Perú, se afectaron todas las vías de acceso con más de 900 damnificados.  En 
el Valle del río Santa, 10 mil hectáreas de cultivo fueron afectadas con la ruptura de dos 
canales de riego, perjudicándose 10 centros poblados y en Cascajal se afectaron 15 familias 
con la pérdida de todas sus pertenencias, con un total de 207 damnificados. 
 
Sequías.- En oposición a estos eventos meteorológicos y fluviales, en determinados años 
se producen sequías andinas con escasas o deficientes precipitaciones que hacen disminuir 
considerablemente el volumen de los ríos que llegan a ser insuficientes para mantener los 
cultivos en los oasis costaneros. 
 
Heladas.- Además de las sequías que afectan los cultivos causando pérdidas importantes, 
en altitudes superiores a los 3000 metros, suelen ocurrir heladas nocturnas que destruyen 
los campos de cultivo por descensos bruscos de temperatura después de días soleadas. 
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Deslizamientos.- Otros riesgos son los deslizamientos de materiales que recubren laderas 
que se producen en la estación lluviosa y la constante obstrucción de carreteras por 
derrumbes y “llocllas” o lavas torrenciales, erróneamente denominados huaycos. 
 
Sismos. - Un riesgo siempre posible son los movimientos sísmicos que desencadenan 
derrumbes y caída de rocas sueltas que están acumuladas en las vertientes o laderas; 
originan igualmente caídas de cornisas glaciares y pueden también ocasionar la ruptura de 
los diques que han formado lagunas propiciando el inicio de aluviones destructivos. 
 
En 1970, el 31 de mayo a las 3.23 de la tarde, se originó un sismo violentísimo, que en 
menos de un minuto convirtió en ruinas a las ciudades costeñas de la Región Ancash y a los 
pueblos del Callejón de Huaylas, incluyendo a su capital Huaraz. Las  viejas casas de adobe 
y quincha se vinieron abajo sobre las calles angostas sepultando a miles de personas.  El 
sismo provocó el desprendimiento de toneladas de rocas y nieve de la cumbre del 
Huascarán, formando un gigantesco aluvión que cayó sobre Yungay y Ranrahirca, 
sepultándolas con todos sus habitantes.  El alud corrió por el río Santa causando destrozos 
a su paso. El saldo fue de más de 70 mil muertos; 800 mil damnificados y millones de soles 
en pérdidas.   
 
Alud-Avalancha .- Desprendimiento de cornisas de hielo que originan aluviones como los 
que destruyeron Yungay y Ranrahirca. La existencia de lagunas al pié de los glaciares han 
causado también aluviones catastróficos como el que destruyó un importante sector de la 
ciudad de Huaraz. 
 
Aluvión.- Desplazamiento violento de una gran masa de agua, como los que destruyeron 
Yungay y Ranrahirca, con mezcla de sedimentos de variada granulometría y bloques de 
roca de grandes dimensiones. Se desplazan con gran velocidad a través de quebradas o 
valles en pendiente, debido a la ruptura de diques naturales y/o artificiales o desembalse 
súbito de lagunas, o intensas precipitaciones en las partes altas de valles y quebradas. 
 
Derrumbes. - Existen numerosas quebradas que en la estación de verano funcionan como 
colectoras y conductoras de corrientes de lavas torrenciales o llocllas, interrumpiendo 
constantemente el tráfico por carreteras. Igual sucede con los derrumbes originados por 
otras causas que obstruyen las vías. 
 
Tsunamis. - Posibilidad de maremotos que podrían afectar a las ciudades del litoral, 
especialmente Chimbote, Coishco, Tortugas y otras ciudades costeras donde se localizan 
partes importantes de la población en cotas muy cercanas al nivel del mar. 

 
 

2.4.2 Medio Ambiente 
 

En lo que respecta al medio ambiente, el sector andino de la región se ve afectado por un 
marcado deterioro ambiental, con la contaminación  por relaves mineros de las aguas del río 
Santa, que se incrementa con los desagües y desechos sólidos de las ciudades de Recuay, 
Huaraz, Carhuaz, Yungay, Caraz y de otros centros poblados menores, los que vierten la 
basura recolectada por los camiones y sus aguas residuales al río sin ningún tipo de 
tratamiento previo. 
 
El medio ambiente también se ve profundamente afectado por efecto de la erosión de los 
suelos en las laderas, lo que produce la disminución de su fertilidad y crea condiciones 
favorables para la formación de las mencionadas lavas torrenciales o “llocllas”, lo que 
produce un tremendo impacto negativo en la flora y fauna de un territorio cuyo mayor capital 
(por lo atractivo) es justamente el paisaje. 

 
Se considera por ello muy importante el Programa de Conservación de Recursos que 
plantea el Parque Nacional Huascarán2, uno de cuyos objetivos prioritarios es “incorporar a 

                                                 
2
 PARQUE NACIONAL HUASCARAN – PLAN MAESTRO 2003 2007.  INRENA 2002.  
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las estrategias y metodologías de protección de los objetos focales de conservación, los 
saberes y valores culturales de la población campesina”, para cuya aplicación se 
considera “incorporar en los planes de conservación de subcuencas y quebradas, los 
saberes y valores locales relacionados a la crianza de paisajes (i). 

 
(i) El término “crianza de paisajes” se refiere al acompañamiento que el 

agricultor hace de la quebrada donde realiza sus prácticas agrícolas y 
pecuarias y de la que, en general, depende su subsistencia.  En el 
pensamiento andino, todos los elementos naturales están vivos.  Así, los 
seres humanos comparten el espacio vital con los animales, plantas, cerros, 
ríos, etc., “se crían juntos”, porque unos se dan a otros para avanzar en la 
vida. Desde las personas hay un sentido de reciprocidad respecto de lo que 
la naturaleza brinda, antes que de explotación o de simple uso.  Es en este 
sentido, vivo aún en muchas familias campesinas, uno de los aportes 
importantes de la cultura andina que se desea rescatar, y que deriva en 
prácticas cuya armonía con la geografía y demás características del 
ecosistema andino han demostrado sostenibilidad por encima de tecnologías 
modernas. 

 
Por otra parte, en la costa, la ciudad de Chimbote presenta un grado extremo de 
contaminación atmosférica por efecto de los humos que expelen la siderúrgica y las fabricas 
de harina, aceite y conservas de pescado.  Así mismo, en el entorno de la ciudad los suelos 
están contaminados con basura arrojada a la vera del camino y a las playas. Con las aguas 
marinas de la bahía de Chimbote ocurre lo mismo, la contaminación ha originado  casi la 
desaparición total de la biodiversidad original; causando un severo impacto económico  y 
social, con la consecuencia de haber desaparecido la actividad turística en la bahía de El 
Ferrol.   

 
 

2.5 PLAN CONCERTADO DE DESARROLLO REGIONAL 
 

El Consejo Transitorio de Administración Regional de Ancash, tomando como base el Plan 
Estratégico de Desarrollo Regional Ancash 2001 –2010, lideró los trabajos de elaboración 
del Plan de Desarrollo Departamental Concertado, que es un instrumento preparado con la 
participación de las autoridades de la región, incluyendo a las de los gobiernos locales, para 
la gestión del gobierno regional en el período 2003 –2006, y que debe ser orientador de las 
decisiones de la Mesa Regional de Concertación del Plan Estratégico Regional al 2010 
(MERCOPED) y de los sucesivos presupuestos participativos anuales. 
 
De este documento, se han extraído los enunciados que se transcriben a continuación, con 
la salvedad que los títulos, el resaltado de párrafos, algunos comentarios y la elaboración de 
la información gráfica son nuestros. 
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ADRO Nº  20 

REGIÓN ANCASH PELIGROS NATURALES Y AMBIENTALES RECOMENDACIONES 

Posibilidad de Tsunamis que afectarían las ciudades del litoral especialmente 
Casma, Huarmey, Chimbote, ciudades costeras donde se localizan la mayor 
parte de la población. 

Prever acciones de defensa civil, capacitando a la población contra todo tipo 
de riesgos. 

Fenómenos torrenciales (llocllas) de gran intensidad que originan desastres 
(destrucción de vías, zonas rurales, puentes, centros poblados, etc.), cuando se 
producen fenómenos de El Niño Extraordinario. 

Estudiar sistemas de evacuación de aguas pluviales en las principales 
ciudades y centros turísticos del litoral. 
 
Reforzar la infraestructura más importante (vías, puentes y otros). Reforzar 
laderas 
 
Realizar un estudio de aspectos ambientales de la ciudad de Chimbote y 
sus alrededores, poniendo especial énfasis en la cuenca de Lacramarca y el 
proyecto colector sub marino para evacuación de aguas servidas e 
industriales de la ciudad proponiendo alternativas  

Contaminación de las aguas litorales y el aire  como consecuencia de la actividad 
siderúrgica y pesquera y por deficiencias en la dotación de sistemas modernos 
de alcantarillado. El problema mayor se ubica en la Bahía de el Ferrol Chimbote 

Elaborar programas de descontaminación. 
 
Control de residuos sólidos y de los residuos de la actividad pesquera y de 
la siderúrgica. 
 
Descontaminación de la Bahía de Ferrol. 

Contaminación de suelos y atmósfera y en algunos casos de cursos de aguas y 
canales por desechos sólidos de Chimbote y las principales ciudades costaneras 
que se arrojan a la vera de carreteras y caminos. 

Que los municipios elaboren proyectos y construyan en todas las ciudades 
de la región, rellenos sanitarios para depositar los residuos sólidos. 

Sismos que afectan todo el departamento, ocasionando catástrofes en centros 
urbanos y zonas rurales. 

Proyectos de desarrollo urbano contra riesgos y control urbano efectivo. 
 
Realización de estudios de microzonificación. 

Sequías en los andes que repercuten en el caudal de los ríos que dan sus aguas 
al Pacífico y heladas en altitudes superiores a los 3,000 metros. 

Estudiar y elaborar proyectos para nuevas irrigaciones. 
 
Estudiar la posibilidad de controles climáticos de relación con las campañas 
agrícolas. 

Erosión de suelos de laderas en la zona andina, disminuyendo su fertilidad y 
creando condiciones favorables para la formación de lavas torrenciales o 
“llocllas”. 

Ejecutar programas de reforestación de laderas y control de  cárcavas. 

COSTERO 
 

Aludes-Aluviones fenómenos de gran poder destructivo que ha causado 
catástrofes de gran magnitud en el Callejón de Huaylas, donde se destruyeron 
las ciudades de Ranrahirca y Yungay.  Es un fenómeno glaciar en su origen, se 
han registrado aluviones originados por desagüe violento de lagunas de la 
Cordillera Blanca, como ocurrió en la Quebrada de los Cedros en el Cañón del 
Pto y en la ciudad de Huaraz. 
También se produjeron aluviones semejantes en el denominado Callejón de 
Conchucos  

Control de nivel de lagunas. Debe restituirse el funcionamiento de la Oficina 
de Glaciología con intervención de la Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo. 
 
Realizar estudios sobre las posibles avalanchas que pueden producirse en 
la Cordillera Blanca y Huayhuash. 



indeci – pnud  plan de  prevención  ante  desastres:  usos  del  suelo  y  medidas  de  mitigación - ciudad de HUARAZ 

 39

PELIGROS NATURALES Y AMBIENTALES – REGIÓN ANCASH 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: 
Proyecto 
Gestión 

REGIÓN ANCASH PELIGROS NATURALES Y AMBIENTALES RECOMENDACIONES 

Sismos o terremotos, todo el área andina es una zona sísmica. Existe historia de 
recurrencias, algunos de gran poder destructivo. 

Capacitar a la población contra todo tipo de riesgos y realizar acciones de 
prevención. 
 
Propuestas urbanas contra riesgos y control urbano efectivo 
 
Realizar estudios de microzonificación sísmica en las principales ciudades 

Exceso de precipitaciones y destrucción de carreteras cuando se producen 
fenómenos de El Niño Extraordinarios. 

Definir mejores sistemas de evacuación de aguas pluviales en las 
principales ciudades y centros turísticos andinos. 
 
Reforzar y utilizar tecnología adecuada para la infraestructura económica. 

Contaminación de los ríos por la actividad minera. 
 
 
 
 
 
 
Contaminación del Parque Nacional Huascarán y deterioro de algunas zonas del 
ANP 

Monitoreo permanente del ambiente, a través de los estudios de impacto 
ambiental de la actividad minera y exigir el cumplimiento de las PAMAS.  
Recomendar el monitoreo permanente de la calidad de aguas de las 
cuencas y sub cuencas del departamento. 
 
Se recomienda: 
 
§ El control del sobrepastoreo en el Parque Nacional del Huascarán. 
§ Forestación y reforestación del Parque Nacional del Huascarán y sus 

adyacentes con especies nativas (Quenual, Quishuar, Molle, etc.) 
§ Preservar la Puya Raymondi y ecosistemas a ella en Pachacoto, 

Queshque (PHN) y la Puya 

Falta de comunicación entre el Callejón de Huaylas y el Callejón de Conchucos y 
ambos con la costa, lo que dificulta la articulación del espacio andino que no 
permite el desarrollo del potencial turístico, histórico, cultural, religioso, de 
aventura, etc. 

Construcción de vías transversales desde la costa y entre los Callejones 
mencionados. 
 
Implementar los proyectos del Plan de Uso Turístico y recreativo del Parque 
Nacional del Huascarán. 

Deficiente infraestructura hotelera, de accesibilidad y falta de difusión de los 
atractivos turísticos existentes en el espacio andino. 

Establecer circuitos turísticos interregionales y extrarregiones utilizando las 
vías que unen la costa, los andes, ceja de selva. Dar difusión a los 
Recursos Turísticos Regionales. 

Sismos o terremotos, todo el área andina es una zona sísmica. Existe historia de 
recurrencias, algunos de gran poder destructivo. 

Capacitar a la población contra todo tipo de riesgos y realizar acciones de 
prevención. 
 
Propuestas urbanas contra riesgos y control urbano efectivo 
 
Realizar estudios de microzonificación sísmica en las principales ciudades 

COSTERO 

Exceso de precipitaciones y destrucción de carreteras cuando se producen 
fenómenos de El Niño Extraordinarios. 

Definir mejores sistemas de evacuación de aguas pluviales en las 
principales ciudades y centros turísticos andinos. 
 
Reforzar y utilizar tecnología adecuada para la infraestructura económica. 
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Urbano Regional de Inversiones – Región Ancash / MTCVC-DGDU 
Elaboración:  Equipo Técnico INDECI-Año 2003 

 
 



indeci – pnud  plan de  prevención  ante  desastres:  usos  del  suelo  y  medidas  de  mitigación - ciudad de HUARAZ 

 41

2.5.1 VISION AL FUTURO3. 
 

La visión de la región Ancash al 2010, está expresada de la siguiente manera: 
 

“ANCASH ES,  EN EL PERU,  EL PRIMER DESTINO TURÍSTICO NACIONAL E  
INTERNACIONAL,  DE TURISMO DE NATURALEZA Y AVENTURA COSTERA Y 
ANDINA.   ES TAMBIEN,  EL PRINCIPAL CENTRO ASTILLERO Y PESQUERO DE 
CONSUMO HUMANO E INDUSTRIAL,  Y DE EXPORTACIÓN,  ASÍ COMO DE UNA 
ACUICULTURA EN VIGOROSO DESARROLLO;  ES LIDER NACIONAL EN LA GRAN, 
MEDIANA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL DE SUSTANCIAS METALICAS Y 
NO METALICAS, IMPULSANDO SU TRANSFORMACIÓN PARA EL CRECIMIENTO 
ECONOMICO DE NUESTRA REGION,  PRESERVANDO SU MEDIO AMBIENTE Y 
GOZANDO DE AUTONOMIA REGIONAL;   PRODUCTORES ORGANIZADOS Y 
CAPACITADOS QUE APROVECHAN LOS RECURSOS NATURALES EFICIENTEMENTE 
Y DESARROLLAN LA ACTIVIDAD AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL DE MANERA 
COMPETITIVA, RENTABLE,  AGROEXPORTADORA Y SOSTENIBLE , CONSERVANDO  
EL MEDIO AMBIENTE;  LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y ARTESANAL REGIONAL ES 
FUNDAMENTALMENTE EXPORTADORA UTILIZANDO TECNOLOGÍA DE PUNTA.   SUS 
LIDERES Y GOBERNANTES SON VISIONARIOS; SUS CIUDADANOS 
EMPRENDEDORES Y COMPROMETIDOS CON SU DESARROLLO INTEGRAL,  
CÍVICAMENTE RESPONSABLES, ESTAN ORGANIZADOS EN INSTITUCIONES 
ESTABLES, AUTONOMAS, DEMOCRATICAS E INTEGRADAS,  PRACTICAN Y 
DESARROLLAN UNA CULTURA AMBIENTAL Y DE PREVENCIÓN DE DESASTRES 
COMO BASE DEL DESARROLLO SOSTENIBLE QUE SE ARTICULA CON CADA UNA 
DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS; SE TIENE UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD Y 
UNIVERSAL QUE INTEGRA LA CULTURA, EL DEPORTE, Y SE SUSTENTA EN 
VALORES Y ESTA ESTRECHAMENTE VINCULADO CON LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA, PRODUCIENDO PROFESIONALES COMPETITIVOS Y CON 
MENTALIDAD EMPRESARIAL PARA LIDERAR EL DESARROLLO CULTURAL DE LA 
REGION.   LOS SERVICIOS BÁSICOS Y DE SALUD FÍSICA Y MENTAL SON 
CULTURALMENTE ARMONICOS Y HAN AMPLIADO SU COBERTURA.   EL 
DEPARTAMENTO ESTA INTEGRADO POR UNA RED DE FIBRA OPTICA Y VIALMENTE 
ARTICULADO A NIVEL INTERNO, CON LIMA Y OTRAS REGIONES, Y CUENTA CON 
SERVICIOS DE TRANSPORTE Y CARGA MULTIMODAL DE CALIDAD.  SE HA 
DESARROLLADO UNA CULTURA AMBIENTAL Y DE PREVENCIÓN DE DESASTRES, 
COMO BASE DEL DESARROLLO SOSTENIBLE”. 

 
 

2.5.2 ESPACIOS GEOECONOMICOS 4. 
 

Se han identificado cinco espacios geoeconómicos, cuya definición responde a criterios de 
homogeneidad física, social, económica y cultura, estando fuertemente condicionada a la 
facilidad de comunicación y a relaciones de intercambio de diversa naturaleza, así como 
eventualmente a la caracterización de una problemática común.  Aunque frecuentemente 
las delimitaciones efectuadas en base a dichos criterios trascienden los ámbitos territoriales 
regionales, para efectos de este plan las opciones se han restringido al ámbito de 
competencia de la región. 
 
Las unidades geoeconómicas así determinadas, se caracterizan por su especialización y 
por la articulación de sus mecanismos económicos y productivos. En dichos espacios se 
encuentran ubicados los pueblos que conforman el sistema de asentamientos humanos,  
que tienen funciones complementarias y jerarquizadas, con el soporte de la infraestructura 
básica y económica regional. Las cinco unidades o espacios geoeconómicos identificados 
son: 
 
A. ESPACIO GEOECONOMICO PACIFICO.- Integrado por las provincias de Huarmey, 

Casma,  Santa , Corongo, Pallasca y Sihuas, con una población de 478,838 habitantes 

                                                 
3
 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONCERTADO – ANCASH. Resumen Ejecutivo. CTAR Ancash, 2002.  

4
 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CONCERTADO . ANCASH. Resumen Ejecutivo.  CTAR Ancash, 2002.  
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(49.09%). Agrupa a 46 distritos, siendo la ciudad más importante Chimbote, capital de la 
provincia del Santa.  Este espacio es considerado de importancia estratégica debido a 
que es la vía más cercana para la integración de Ancash con los departamentos de La 
Libertad, Huánuco y San Martín.  Cuenta con un potencial productivo agrosilvopastoril, 
recursos turísticos, producción agropecuaria, pesquera, minera, astillera, siderúrgica, 
etc., además de infraestructura portuaria.  La vía Chuquicara – Sihuas – Huacrachuco – 
Uchiza, considerada de integración (costa, sierra y selva), se encuentra actualmente en 
ejecución con aporte de las municipalidades provinciales, distritales y CTARs de Ancash, 
Huanuco y San Martín. 

 
Este espacio comprende zonas de actividad industrial y agrícola, con cultivos bajo riego 
y en secano. Sus principales fuentes fluviales son los ríos Santa, Casma y Sechín, 
además del río Sihuas, que es muy poco utilizado como fuente de agua para riego. 

 
B. ESPACIO GEOECONOMICO CALLEJÓN DE HUAYLAS.- Está compuesto por las 

provincias de Recuay, Aija, Huaraz, Carhuaz, Yungay y Huaylas, con una población 
superior a los 271,680 habitantes (29.67%).  Integra a 56 distritos, siendo su ciudad más 
importante Huaraz, la que junto con Yungay tiene la tasa de crecimiento poblacional más 
alta de la región. 

 
Las actividades principales son el turismo, la minería y la agricultura de autoconsumo, 
basada principalmente en cultivos tradicionales. La actividad ganadera es también 
tradicional.  En términos de roles económicos futuros, la de las ciudades principales del 
Callejón de Huaylas será el desarrollo turístico, paisajístico, de aventura, ecológico y 
cultural, que a su vez influenciará favorablemente en la agricultura y el comercio.  La 
ciudad de Huaraz es la base de operaciones para los circuitos turísticos del Callejón de 
Huaylas y de Conchucos. 

 
C. ESPACIO GEOECONOMICO YANAMAYO. - Comprende las provincias de  

Pomabamba, Mariscal Luzuriaga, Carlos Fermín Fitzcarrald y Asunción, con una 
población de 80,299 habitantes.  Agrupa a 17 distritos, correspondiendo la primacía 
urbana a la ciudad de Pomabamba. 

 
El escenario geográfico de este espacio se encuentra en la parte oriental de la Cordillera 
Blanca. Su territorio es muy accidentado y se extiende desde los nevados de dicha 
cordillera, en cuyas faldas nacen las microcuencas de la zona y también la del río 
Yanamayo. Es un espacio eminentemente rural, con producción agropecuaria de 
autoconsumo y con bajos rendimientos, inferiores a los promedios regionales y 
nacionales. 

 
D. ESPACIO GEOECONOMICO PUCHKA.-  Está situado en el flanco oriental de la 

Cordillera Blanca, en la hoya del océano Atlántico, en el denominado Callejón de 
Conchucos Bajo.  Está integrado por las provincias de Antonio Raymondi y Huari, con 
una población de 82,795 habitantes (8.67%). Agrupa a 22 distritos, correspondiendo la 
primacía urbana a la ciudad de Huari. 

 
El ámbito de este espacio constituye, por sus características geoeconómicas, una 
microregión demarcada por las cuencas del Puchka y el Marañón. Tiene la capacidad de 
integrar espacios geo-socioeconómicos entre la costa y la selva, y entre los espacios 
geoeconómicos Yanamayo y Callejón de Huaylas. 
 
La economía de este corredor se caracteriza por ser esencialmente agropecuaria, con 
predominio de la actividad agraria orientada al consumo interno, existiendo indicios de 
saca al exterior de parte de su producción pecuaria, aprovechándose la existencia de 
importantes áreas de pastizales. Cuenta con potencialidades que pueden coadyuvar a su 
desarrollo interno y al de su departamento. También posee recursos hídricos e 
hidroenergéticos para el aprovechamiento hidroeléctrico, así como recursos mineros, 
turísticos e hidrobiológicos. 
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E. ESPACIO GEOECONOMICO BOLOGNESI – OCROS.-  Está compuesto por las 
provincias de Bolognesi y Ocros,  con una población de 35,299 habitantes. Agrupa a 25 
distritos, correspondiendo la primacía urbana a la ciudad de Chiquián, por tener vías de 
acceso hacia la costa, al Callejón de Huaylas y al Callejón de Conchucos. Este espacio 
no posee una definición muy clara en la interrelación de pueblos, pero se los han 
vinculado por representar zonas económicas vecinas que pueden comenzar a desarrollar 
una mayor relación en base a su vocación ganadera y a una industria de derivados 
lácteos en proceso de crecimiento.  

 
 

2.5.3 VOCACIONES. 
 

Del análisis del Plan de Desarrollo Departamental Concertado, se desprende que la región 
cuenta con potencialidades y limitaciones, así como con una experimentada dinámica en su 
actividad económica y productiva, que permiten inferir la existencia de cinco vocaciones 
principales para impulsar su desarrollo: PESQUERA, TURÍSTICA, MINERA, INDUSTRIAL Y 
AGROPECUARIA.  
 
Adicionalmente,  existen otras vocaciones secundarias o que aun no han podido 
desarrollarse suficientemente, pero que tienen un amplio horizonte por las perspectivas del 
mercado y/o por las ventajas comparativas del medio.  Estas vocaciones son:  Portuaria,  
Energética, Acuicultural y Agroindustrial. 
 
A. VOCACIÓN PESQUERA.-  Chimbote es conocido como el primer puerto pesquero del 

mundo, registrando volúmenes de desembarque  asombrosos para cualquier otra 
realidad, gracias a las nutrientes y a los afloramientos que existen en el litoral, como 
consecuencia de la presencia de la Corriente Peruana. Esta gran actividad que involucra 
también a otros pueblos costeros como Coishco, Samanco, Casma, Culebras, Huarmey, 
etc., y que comprende tanto la producción de harina y aceite de pescado, como de 
pescado en conserva, congelado, seco-salado y fresco, para el mercado interno y 
externo, es una de las que produce mayores divisas al país, y, reorientando la 
producción hacia un mayor porcentaje de la pesca destinada al consumo humano 
directo, ampliará sus posibilidades futuras, dándole mayor valor agregado. 

 
B. VOCACIÓN TURÍSTICA.-   Los hermosos paisajes que presenta la Cordillera Blanca y 

cada una de sus cumbres nevadas (“la suiza peruana”), el discurrir del río Santa en el 
callejón flanqueado por ambas cordilleras que se estrechan al norte, conformando en 
Cañón del Pato, las maravillosas lagunas con la peculiar flora y fauna nativa 
característica del Parque Nacional Huascarán, entre las que destaca la Puya Raymondi,  
así como los restos arqueológicos de Chavín de Huantar, Wilcahuaín, Pumacayán y 
tantos otros,  hacen de esta región un centro de muy especial atractivo para el turismo 
receptivo e interno, en sus diversas modalidades: ecoturismo, turismo de aventura,  
turismo cultural, deportes de invierno, etc.  En la costa, los restos arqueológicos de 
Sechín y diversos lugares para la recreación de verano constituyen los principales 
atractivos. 

 
C. VOCACIÓN MINERA.-  La región Ancash es una de las mayores aportantes de 

productos de exportación nacional en este importante rubro, teniendo algunos de los 
más productivos yacimientos de oro, cobre, plata y otros minerales metálicos y no 
metálicos. La relativamente reciente  entrada a la producción de Antamina, sumada a las 
anteriores de Pierina y otros, convierten a esta región en una importante zona de 
actividad minera, además de la mayor productora de oro en el país (19.67%) 

 
D. VOCACIÓN INDUSTRIAL.- En la costa, principalmente Chimbote presenta  una 

marcada vocación industrial, destacando las posibilidades de desarrollo de la industria 
metal mecánica, la que se sumaría a la siderúrgica,  la astillera y la vinculada a la 
pesquería. 

 
E. VOCACIÓN AGROPECUARIA. - La región tiene una producción pecuaria muy 

diversificada, desde la crianza de camélidos sudamericanos en las partes altas, a los 
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3,500 msnm,  hasta la de vacunos a mayor escala utilizando el sistema de pastoreo, y la 
explotación extensiva de subsistencia en niveles inferiores.  La actividad agrícola se 
desarrolla aún en forma rudimentaria en la sierra, seleccionándose los cultivos por pisos 
ecológicos, siendo la producción utilizada para el autoconsumo  con un excedente que 
es comercializado en Lima. En la costa, existen cultivos a mayor escala, como la de caña 
de azúcar en la cooperativa San Jacinto o las que entran en operación con el Proyecto 
Chinecas, en donde la meta programada para el año 2,003 alcanza a 44,220 has en los 
valles de Santa, Lacramarca, Casma y Nepeña. 

 
F. OTRAS VOCACIONES.-   La actividad portuaria, concentrada en Chimbote, en donde 

existen dos muelles comerciales, una administrada por ENAPU y otra que aun no entra 
en funcionamiento, concentra la carga marítima regional e interregional.  La presencia 
del río Santa, con sus características particulares, permiten prever la posibilidad de un 
desarrollo energético aun mayor que la representada por la actual capacidad de 
generación hidroeléctrica.  Los cultivos de concha de abanico en las playas de Huaynuná 
representan el mayor esfuerzo en el país por el desarrollo de la acuicultura de especies 
no tradicionales, exportándose la totalidad de su producción a Francia y Estados Unidos. 
La presencia del Centro de Acuicultura de La Arena, con sus investigaciones exitosas 
para el cultivo de la ostra del Pacífico, el pulpo, el loro y la reproducción de moluscos en 
laboratorio, ponen a la región Ancash a la vanguardia del país en el tema de la 
acuicultura (futuro de la pesquería).  La operación del Proyecto Especial Chinecas 
incluirá la tecnificación del agro y la introducción de cultivos de interés para la 
agroindustria y la exportación. 

 
 

2.5.4 MERCADOS. 
 

Actualmente diversos productos de la región son colocados en el mercado externo, (ver 
Lámina N° 09), algunos desde hacen décadas y otros  han sido introducidos en años más 
recientes.  La harina y aceite de pescado son exportados a muy diversos países, siendo los 
principales destinos China y Alemania. Las conservas de pescado tienen destinos más 
diversificados, habiendo una mayor participación en mercados de países en vías de 
desarrollo.  
 
La oferta regional de  minerales  ha incrementado mucho su participación exportable con la 
producción de los yacimientos de las minas Pierina y Antamina. El oro peruano se vende 
principalmente en el Reino Unido, Suiza y los Estados Unidos. En el caso del cobre, los 
mercados más importantes para la producción nacional fueron China, Estados Unidos, Italia 
y Brasil. La plata se exporta a Estados Unidos, Japón y Brasil. El zinc, además de los 
nombrados, a Corea del Sur, Bulgaria, Canadá, Rusia, España, Argelia y Colombia. En 
metales menores, Chile y los Países Bajos han sido compradores importantes de la 
producción regional. 
 
También a través del turismo receptivo la región accede al mercado externo, recibiendo 
visitantes de Europa, Estados Unidos, Canadá, Asia y de los países vecinos, 
principalmente, siendo los visitantes personas de ambos sexos y de todas las edades, por la 
gran diversidad de tipos de atracción existente.   
 
Más recientes son las exportaciones de conchas de abanico cultivadas, a Francia y Estados 
Unidos, las que sin embargo se practican desde hace más de 6 años. 
 
Muchos otros productos podrían acceder a mercados externos si se mejoran las 
condiciones de producción, cumpliéndose los requisitos de calidad y presentación 
homogénea, implantación de sistemas de aseguramiento de la calidad en las instalaciones y 
en los procesos productivos,  control sanitario y otros. 
 
Para el mercado interno nacional, la región tiene una oferta consistente principalmente en 
productos agropecuarios de diversa naturaleza, los que son distribuidos a las regiones 
vecinas a través de las vías inter regionales y de integración, siendo el mayor volumen 
colocado en Lima.  En materia de pesquería y acuicultura, los principales productos 
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distribuidos son pescados, moluscos y crustáceos al estado fresco, seco, salado o en 
conserva.  También el turismo interno, como se ha mencionado anteriormente, representa 
una muy importante oferta regional.  Otros elementos de interés extra regional son: la oferta 
energética, los servicios de la industria astillera, y los productos siderúrgicos, 
principalmente. 

 
 
 

III. CONTEXTO URBANO 
 
 
 

3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 

La ciudad de Huaraz fue creada en la época de la independencia como distrito de la 
Provincia de Huaraz (Ley del 25-07-1857); ubicada en el departamento de Ancash, se 
encuentra a una altura de 3,052 msnm, siendo sus coordenadas geográficas, 09º25’ – 9º75’ 
de Latitud Sur y 77º25’ – 77º75’ de Latitud Oeste del Meridiano de Greenwich.  
 
Las características del entorno de la ciudad de Huaraz corresponden a las de un valle 
interandino. Geográficamente, está localizado en el Callejón de Huaylas,  limitado por las 
cordilleras Blanca y Negra, cuyo río principal es el Santa que la atraviesa y el Río Quillcay 
que la cruza de este a oeste.  
 
La ciudad esta constituida por dos distritos, los que a su vez están integrados por un 
número indeterminado de barrios. Según se puede apreciar en el Cuadro N° 22 y en la 
Lámina N° 12, algunos barrios se han subdividido en dos o tres partes. También continúan 
apareciendo nuevos asentamientos. 
 

 
CUADRO Nº 22 

BARRIOS DE LA CIUDAD DE HUARAZ 
HUARAZ INDEPENDENCIA 

Huaraz Centenario 

San Francisco Nicrupampa 

Belén Patay 

Huarupampa Independencia 

Pumacayán Nueva Florida 

Raymondi Shancayan 

Rosas Pampa Quinuacocha 

Challhua El Milagro 

Soledad Acovichay 

Villón Cascapampa 

Pedregal Palmira 

José Olaya Atusparia 

Tacllán Vichay  

Bellavista Chequio 

 Cancaryacu 

 Llactasa 

 Monterrey 

 Los Olivos 

                  
 

La extensión territorial de la ciudad de Huaraz es de 939.26 has. De topografía 
heterogénea, montañosa y abrupta, las pendientes existentes alrededor de la ciudad varían 
de 2% a 25% en la zona central, y de y 15% a 45% en la zona periférica. La Cordillera 
Blanca (lado este) presenta un relieve más accidentado, con un suelo de mayor resistencia, 
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de rocas intrusitas (tipo granito/granodiorita); y con acumulación de nieves perpetuas en sus 
cumbres. La Cordillera Negra, ubicada en la vertiente occidental, presenta un mayor 
modelado, con suelo menos resistente, de rocas volcánicas, y sin áreas glaciares. Es así 
como en el entorno inmediato de la ciudad de Huaraz predominan las rocas volcánicas, 
formando lomadas de relieve moderado. Existe acumulación de relleno en el relieve 
superficial del suelo, en todo lo que es el emplazamiento de la ciudad de Huaraz. 
 
Tiene un clima templado, frío y seco, con dos estaciones climáticas bastante marcadas, la 
temporada de verano que corresponde a la época de lluvias y la temporada de invierno que 
corresponde a la época de sequía. Presenta temperaturas medias que fluctúan  entre 8.4ºC 
y 22.4ºC; con una temperatura media de 15.18ºC. Durante los meses de Invierno se ha 
registrado hasta una  temperatura de 5.3ºC. (junio - julio)   

 
 

3.2 REFERENCIA HISTORICA 
 

Relativamente recientes descubrimientos de Monte Verde (Chile) y Piedra Furada (Brasil), 
han puesto en debate el tema del origen de los primeros habitantes en América del Sur, 
habiéndose establecido que las primeras ocupaciones tendrían una antigüedad de 13 mil 
años. Hacia inicios del décimo primer milenio antes de Cristo, el hombre habría ocupado 
parte de los Andes Centrales, llegando al Callejón de Huaylas hacia el año 9,700 a.C., 
donde se han encontrado algunos de los vestigios más antiguos de la presencia humana en 
el país.    En esta época de cazadores y recolectores, los glaciares se habían extendido y no 
se podía vivir en las zonas altas durante largos períodos, teniendo el hombre que buscar 
zonas más cálidas para completar el ciclo anual de subsistencia. El más importante y 
antiguo lugar del Perú vinculado a la cacería descubierto, es el campamento de Guitarrero, 
cerca de Yungay. 
 
A partir del año 1.000 a.C., durante el período correspondiente al Horizonte Temprano (o 
Formativo), las etnias que habitaban los Andes Centrales vivieron una primera gran 
integración en el nivel Pan-Andino, a través de un sistema ideológico – religioso, cuyo punto 
de concentración fue Chavín de Huantar. Importantes descubrimientos realizados por Julio 
C. Tello y otros ilustres investigadores, han permitido rescatar y poner en valor vestigios de 
una cultura altamente desarrollada, muy anterior a la de los Mochica, Paracas o 
Tiahuanaco.  
 
Sin embargo, hacia el año 200 a.C. esta notable cultura decayó y dio paso a las primeras 
manifestaciones de desarrollo regional, representadas en la zona por las culturas conocidas 
con las denominaciones de Huaraz y Recuay, hasta el florecimiento de la cultura 
expansionista de Huari entre los años 600 y 900 d.C., que conquistó virtualmente todo el 
actual territorio nacional, siendo uno de sus más importantes vestigios en el Callejón de 
Huaylas, las ruinas de Huilcahuaín (o Wilcahuaín) 
 
Cuando el empuje arrollador del imperio de los Incas llegó al territorio de Ancash, ya la gran 
cultura de Chavín y las que florecieron en el valle del Santa habían desaparecido o perdido 
su esplendor. Eran los tiempos de la conquista de Cápac Yupanqui. La conquista no fue 
fácil pues muchos pueblos ofrecieron dura resistencia, y algunos de ellos emigraron en 
masa. En este éxodo se encontraría el origen de algunas tribus selváticas. 
 
En el mismo sitio donde se encuentra la ciudad de Huaraz fundada por los españoles, había 
un pueblo grande rodeado de pequeños poblados. El nombre de Huaraz deriva de “huara”, 
que significa  “calzón”. Ya tendría este nombre cuando llegaron los españoles. 
 
La Colonia 
Los primeros españoles llegaron atraídos por la fama de las vetas de plata de la región. 
Parece que solo se aposentaron con el ánimo  de explotar las minas y después marcharse. 
Esta sería la causa de que no hubiera una ceremonia oficial conocida de fundación de la 
ciudad de Huaraz. Sin embargo, se atribuye a Jerónimo de Alvarado la fundación de la 
capital actual de Ancash. 
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Por su parte, el historiador Waldemar Espinoza afirma que Huaraz fue fundada por el Lic. 
Alonso de Santoy o, el 20 de enero de 1572, recibiendo el nombre de Sebastián de 
Huaruspampa o Pampa de Huaraz de San Sebastián.  
 
Durante la Colonia, Huaraz no llegó a tener gran importancia. En la ciudad ancashina no se 
levantaron casas señoriales y la vida artística y cultural fue relativamente pobre. Por 
gestiones del sacerdote Julián Esteban de Castromonte se construyó el Hospital de Belén, 
el más antiguo de Huaraz. 
 
Se tiene noticias que en el año 1702 se produjo un gran aluvión con consecuencias 
devastadoras para la ciudad. 
 
La Independencia 
En los años de las luchas libertarias es que Huaraz empieza a tener importancia. Los 
habitantes se organizaron y prestaron su valiente ayuda a San Martín y Bolívar. El 
departamento de Huaylas, antigua denominación de Ancash, fue creado por San Martín el 
12 de Febrero de 1821.  
 
Cuando Bolívar organizó en Huaraz el Ejercito Libertador, encontró la  multitudinaria 
colaboración de los ancashinos, entre los que se encontraba José de Larrea y Loredo, 
ilustre hijo de Huaraz. Bolívar lo nombro Ministro de Hacienda, llegando a ser después 
Presidente del Congreso en 1822. Por los elevados servicios que los habitantes de Huaraz 
prestaron a la causa de la independencia, el 18 de Enero de 1823 se le confiere el titulo de 
la “Muy Generosa Ciudad de Huaraz” 
 
La República 
En el caos político que siguió a la Independencia el departamento fue desmembrado varias 
veces. Finalmente el Mariscal Gamarra lo volvió a crear por decreto del 28 de Febrero de 
1839, con el nombre de departamento de Ancash. 
 
Este nombre se debió a que en las márgenes del pequeño río Ancash en las cercanías de la 
antigua ciudad de Yungay, se dio la batalla de Yungay, en donde terminó la Confederación 
Perú – Boliviana. En las alturas de Pan de Azúcar y Punyán fue derrotado el ejercito del 
General Santa Cruz por el Ejercito Restaurador, formado por Chile y que contaba con 
prestigiosos militares peruanos enemigos de Santa Cruz y deseosos de restaurar la 
autonomía del país, como Gamarra, Castilla, La Fuente, Torrico y otros. 
 
En el año 1857, se crea la provincia de Huaraz por Ley del 25 de Julio de 1857, promulgada 
por don Ramón Castilla.  
 
El mismo espíritu patriótico de la lucha por la Independencia Nacional volvió a brillar en 
Ancash durante los aciagos días de la guerra con Chile. La resistencia que opusieron a los 
invasores fue tan decidida y valerosa que el jefe chileno Arriaga  ordeno arrasar la hacienda 
Palo Seco. 
 
Después de la guerra con Chile se produjo la rebelión de los indígenas del Callejón de 
Huaylas, encabezado por el cacique Atusparia. El intento de reforma burguesa iniciada por 
el Partido Civil en 1872, originó una grave crisis social, que con la crisis económica 
generada por la guerra, estalló en 1885 en la más grande revolución campesina de toda 
nuestra historia republicana, movimiento social de trascendencia encabezada por Pedro 
Pablo Atusparia, Alcalde de Marián.    
 
Atusparia, indígena de oficio tintorero, en su calidad de Alcalde del pueblo de Marián, 
cercano a Huaraz, comandó la suscripción de un memorial contra los servicios gratuitos de 
los indios, la subsistencia del servicio personal, tributo o contribución personal de los indios 
de 20 a 60 años, de S/2.00 anuales, restablecido por el gobierno de Iglesias, y contra las 
arbitrariedades realizadas por el Prefecto Noriega y otras autoridades.  Por este motivo fue 
apresado y azotado, lo que originó que los alcaldes indígenas se presentaran a pedir su 
libertad. El gobernador José Collazos, sin atenderlos ordeno que se les cortara las trenzas 
que usaban como signo de autoridad. El 2 de Marzo  tomaron la ciudad de Huaraz y durante 
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70 días los campesinos fueron dueños de todo el Callejón de Huaylas. Se tuvo que matar a 
cerca de 10,000 campesinos para derrotar esta gran sublevación. 
 
Un personaje notable es Luis Pardo Novoa, el Gran Bandido, (1874-1909), representante de 
la montaña andina, de carácter rebelde y valiente, fue un insurrecto contra las injusticias 
cometidas, la incultura, los vicios, etc; en 1899 es perseguido y apresado por sus 
predilecciones políticas. En 1906 viaja a Chile escapando de la justicia por la muerte de su 
compadre, donde lleva una vida de agitación y violencia. En 1908, ya en su tierra natal, 
victima de odios y rencores, enfrenta una sangrienta persecución por parte de sus 
enemigos, hacendados ricos y comerciantes. 
   
Este departamento ha soportado durante la época republicana tres catástrofes que figuran 
entre las más grandes de nuestra historia y del mundo. Fueron el aluvión del 13 de 
Diciembre de 1941, originado por el desbordamiento de la Laguna Cojup que se precipitó 
por la quebrada del río Quillcay arrastrando piedras y lodo, estimándose los muertos en 
5,000; el aluvión de 1962, en el que desapareció la ciudad de Ranrahirca, estimándose 
4,000 muertos; y el sismo y aluvión de 1970 que sepultó la ciudad de Yungay, volvió a 
destruir a Ranrahirca y causó la muerte de 67,000 personas en toda la zona afectada.    
 
Luego del sismo de 1970, se creo la Comisión de Rehabilitación y Reconstrucción de la 
Zona Afectada (CRYRZA), que se instalo en el Campamento Vichay a 3.5 Km. de la ciudad, 
iniciándose procesos de expropiación e inscripción de dominio de los terrenos urbanos a 
favor del Estado, para reconstruir la ciudad y adjudicar los nuevos lotes y/o viviendas a los 
damnificados del sismo.  Dicha institución se transformó posteriormente en el Organismo de 
Desarrollo de la Zona Afectada (ORDEZA), para finalmente pasar a constituir el gobierno 
regional (CTAR). 

 
 

3.3 CARACTERIZACIÓN URBANA 
 

Huaraz en sus inicios tenía una arquitectura de casas circulares, las mismas que  fueron 
derrumbadas para dar paso a viviendas cuadriculadas, con manzanas rectangulares y calles 
derechas, pero bien angostas. La Plaza Mayor, más o menos amplia, trazada en el centro, 
tenía localizados en su contorno la Iglesia Parroquial dedicada a San Sebastián, El Cabildo, 
la cárcel y el local del escribano público. El corregidor fijó su residencia en Huaraz, dándole 
la categoría de capital. 
 
La cuadricula de Huaraz se origina a raíz de su fundación el 20 de enero de 1572, como 
reducción hispano-indígena, con el nombre de Pampa Huaraz de San Sebastián, según nos 
cuenta  el Historiador Waldemar Espinosa. Los ayllus, para su aceptación, impusieron como 
condición  la separación de Ichoq y Allauca; por este motivo se tuvo que abrir una calle que 
partía en dos a la población,  originando que la plaza de Huaraz tenga diez calles de 
entrada.   
 
En el año de 1700 se inicia la construcción del Hospital, cuya capilla fue destruida por el 
terremoto de 1725; afectándose también los  templos de la ciudad con el desplome de sus 
torres y techos, y la caída de paredes, 
 
La nueva capilla del Hospital, terminada en 1769, fue de estilo barroco. Frente a la capilla se 
dejó un espacio para la construcción de la Plazuela Belén.  De acuerdo al plano de la ciudad 
levantado en 1782, la ubicación de la plazuela estaba a seis manzanas al sur de la Plaza 
Mayor.. El P. Villon, en 1904, embelleció la plazuela de Belén con jardines y una pileta de 
mármol en el centro.  
 
El cementerio, que se encontraba en la Plaza Mayor, a inicios de la Republica fue 
trasladado a la zona de Yucyupampa, entre el Camino Real y los predios aledaños al templo 
Belén, donde estuvo hasta 1905 que lo volvieron a cambiar de ubicación. El antiguo 
cementerio de Belén fue erradicado del centro de la ciudad, reubicándose en Pilatarac, 
construyéndose en el lado sur de la ciudad la Avenida llamada actualmente Villón, para su 
acceso. 
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A partir de 1930, Huaraz empieza a extenderse por el norte, mas allá del río Quillcay, 
construyéndose la gran Alameda Raymondi, guarnecida por cipreses. 
La ciudad de Huaraz sufre en 1941 un aluvión, 13 de diciembre a las 5:30 de la mañana, por 
el desborde de la laguna de Cojup, destruyendo una parte moderna de la ciudad, donde 
estaba ubicado el hotel de turistas, zona correspondiente al río Quillcay, provocando 5,000 
muertos y daños incalculables. A raíz de este evento, la población afectada de la parte norte 
de Huaraz, buscando seguridad, se desplazó a lo que hoy es Independencia, 
construyéndose en esta época el colegio La Libertad, actualmente G.U.E. Mariscal Toribio 
de Luzuriaga. 
 
De la antigua ciudad de Huaraz, apacible y tranquila, de las grandes casonas de adobe y de 
techo de tejas, con calles estrechas, solo queda el “Jirón José Olaya”, Ambiente Urbano 
Monumental. El sismo de 1970 destruyó el 95% de la ciudad, quedando el cuadrilátero de 
la Plaza de Armas. Los escasos monumentos coloniales de desplomaron y desapareció 
todo vestigio arquitectónico tradicional, con excepción del jirón mencionado, originándose la 
pérdida de su identidad cultural. 
 
El plano de Huaraz, sin variación desde el siglo XVIII, cambia y desaparece la división de 
los 4 barrios en el casco urbano: el cercado  (La Soledad), San Francisco (Espíritu Santo), 
Belén y Huarupampa; que para distinguirlos pintaban sus puertas de celeste, verde, rojo 
indio y gris, respectivamente.    
 
Para su reconstrucción se tuvo que comenzar con el derrumbe total de todas las 
construcciones que habían quedado. Huaraz  ha resurgido  con una nueva fisonomía de 
ciudad moderna,  de calles y avenidas amplias, veredas anchas y bermas centrales y 
jardines; ya no existe la arquitectura colonial, esta se ha modernizado dentro de su estilo 
serrano de techos de tejas, con movimiento de techos inclinados, regionalistas.  
 
Al extremo Norte de la Plaza se han ubicado los edificios de servicio comunal tales como el 
Correo, la Comisaría, las Oficinas de la Policía y la Estación de Bomberos. En la esquina 
con el jirón Gamarra se ha ubicado la Prefectura y el Hotel Central Huaraz. Al este se ha 
ubicado la Catedral con las dependencias del Arzobispado. Así mismo, dentro de este 
complejo arquitectónico existen bancos y oficinas estatales. 
 
A raíz del terremoto del año 1970, la zona de Independencia cobra gran importancia, por el 
desplazamiento de la población afectada en el cercado de Huaraz, constituyéndose en el 
centro motor de la ciudad, con gran dinamismo económico y social al asentarse allí las 
principales instituciones y establecimientos comerciales, financieros y de servicios. En esta 
época surgen Nicrupampa y Cascapampa. 
 
Al reconstruirse la parte antigua de la ciudad, la población regresó masivamente, pasando a 
ser Independencia una zona receptora de población migrante a Huaraz, principalmente de 
zonas más pobres como Conchucos. Sin embargo, hoy Independencia cumple un rol 
importante en la prestación de servicios diversos a Huaraz: de educación a través de las 
universidades, institutos superiores y colegios secundarios; de salud, a través de ESSALUD; 
de servicios hoteleros de mayor nivel que los del cercado de Huaraz; y de centros 
recreacionales. Independencia presenta una fisonomía diferente, con calles más estrechas, 
viviendas antiguas y sin un notorio proceso de mejoramiento en las viviendas.  
 
Como ya se ha mencionado, la actual Huaraz corresponde al diseño de un planeamiento 
urbano moderno, tipo damero, de la firma Gunther – Seminario, que ganó el concurso para 
su reconstrucción, en base al cual ORDEZA realizó el levantamiento de la ciudad. Huaraz 
ha crecido en forma desordenada, pero hoy se destaca por su comercio y una  buena 
infraestructura de servicios turísticos para los visitantes y servicios administrativos para los 
pobladores de la región.   
 
El rápido proceso de urbanización experimentado en la ciudad de Huaraz ha contribuido 
desfavorablemente en la  distribución espacial de la población. Se puede observar que los 
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asentamientos Villón bajo, Bellavista, Nueva Florida, Shancayan, Patay, Los Olivos, Vista 
Alegre, Rosas Pampa y Tacllan, no son el resultado de un planeamiento urbano.  
 
La ciudad se ha desarrollado longitudinalmente, de sur a norte, siguiendo la forma de 
cuadrícula, con excepción de las zonas oeste y este por la topografía. Presenta un trazo 
urbano desordenado, con manzanas de forma irregular, especialmente en la periferia y cono 
aluviónico, donde es más acentuado, por la existencia de asentamientos espontáneos, 
localizados sin haber seguido alguna orientación técnica legal o el trámite de habilitación 
urbana correspondiente. 
 
En la ciudad predominan las edificaciones de uno y dos pisos.  Sólo en el casco central se 
observan muchos edificios de cuatro pisos o más. Por el carácter turístico de la ciudad, en el 
casco urbano han proliferado las ampliaciones de las  viviendas, en los patios posteriores, 
con el fin de alquilar habitaciones o departamentos.   
 
Se puede apreciar que la ciudad no refleja una zonificación de usos definida, observándose 
una mezcla de funciones,  pero con predominio  del uso residencial. 
 
El sistema vial no responde a un sistema debidamente jerarquizado. Está conformado por 
las vías que  se orientan en dirección norte - sur, paralelo al río Santa; y las trasversales que 
interconectan diferentes funciones, con una tendencia de crecimiento hacia el este.   
 
La circulación de los medios de transporte público urbano es deficiente, por no existir rutas 
debidamente diseñadas y por el mal estado de las unidades, lo que representa un grave 
riesgo para los pasajeros. 
 
Tanto a nivel socio económico como físico, es de mucha importancia en el desarrollo de 
Huaraz, después del sismo del 70,  la influencia de los migrantes,  que llegaron con sus 
propias costumbres creando un movimiento transcultural; el mismo que se repite cuando 
comienza la explotación de la Mina Pierina.  
 
Por lo expuesto, se puede decir que la ciudad de Huaraz responde a una configuración 
urbana, mezcla de ciudad tipo damero en el casco central, con ciudad no consolidada de 
manzaneo y lotización irregular; y zonas desordenadas en la periferia y en el cono 
aluviónico, originadas por asentamientos clandestinos; e influenciado por la propia cultura 
de los inmigrantes, sus condiciones socio-económicas y las características geomorfológicas 
del lugar.  Espacialmente predomina el uso residencial, pero la percepción es el de un 
desarrollo residencial paralelo al desarrollo comercial, sin una jerarquización en su 
infraestructura  vial que ordene el sistema de transporte en la ciudad. 

 
 

3.4 POBLACIÓN 
 

La dinámica poblacional de Huaraz refleja los procesos de inmigración, emigración y 
urbanización que se sucedieron en los últimos 33 años, después del sismo de 1970 en que 
la mayoría de los antiguos moradores de la ciudad emigraron a Lima o a otras ciudades, 
apreciándose después un gran movimiento de gentes de origen predominantemente rural y 
de empleados  venidos de otras regiones del país a trabajar en la reconstrucción, a cargo de  
ORDEZA.  

 
 

GRAFICO N°  02 
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Como se puede apreciar en el Cuadro Nº 23, en 1972 y 1981, la población urbana era de 
31,382 y 44,883 habitantes respectivamente, con una tasa de crecimiento de 4.01%. En 
1993 la población urbana era de 66,888 habitantes con una tasa de crecimiento de 3.38%; 
en el 2002 los habitantes urbanos son 93,268; comprobándose que en 33 años Huaraz ha 
triplicado su población urbana, con una tasa de crecimiento ascendente, contrario a lo que 
sucede a nivel regional en que la tasa de crecimiento es decreciente.  
 
 

CUADRO Nº 23 
EVOLUCION HISTORICA DE LA POBLACION 

CIUDAD DE HUARAZ 
AÑOS 1972-2002 

AÑOS POBLACIÓN TASA DE  
CRECIMIENTO 

1961 20,345   

1972 31,382 4.1 

1981 44,883 3.5 

1993 66,888 3.9 

2002 93,268   
FUENTE:             INEI - LA RED URBANA EN EL Perú: 1940-1972 
                             CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA1972-1993 
ELABORACION: EQUIPO TÉCNICO INDECI-2003 

 

 
Respecto a la población por edades, el Cuadro Nº 24 muestra que Huaraz se caracteriza 
por tener una población joven. Cerca del 34% tienen menos de 14 años, es decir 22,791 
hab; y la población comprendida  entre los 15 y 49 años representa el 54%, con 35,95 
personas. La existencia de una población mayoritariamente joven, repercute en una mayor 
demanda de equipamiento urbano educativo,  infraestructura para la recreación y el  deporte 
y  también de puestos de trabajo. 
 
La población mayor de 65 años sólo representa el 4.3% y la población infantil de 0 a 4 años, 
representa el 10 %, es decir 6,710 niños, que demandan atención de programas de salud 
infantil para prevenir las muertes por enfermedades respiratorias y para disminuir la tasa  de 
desnutrición. 

 
 

CUADRO Nº 24 
POBLACIÓN Y GRANDES GRUPOS DE EDAD 

HUARAZ - POBLACIÓN Y GRANDES GRUPOS DE EDAD - 2002 

GRUPO POR EDAD  CIUDAD POB. 
TOTAL 

0-4 % 5 a 14 % 15 - 29 % 30 - 49 % 50 - 64 % 65 a 
más 

% 
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HUARAZ 66,888 6,710 10 16,081 24 20,881 31 15,070 23 5,273 7.9 2,873 4.3 
FUENTE:  INEI - CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1,993 
ELABORACION: EQUIPO TÉCNICO INDECI - 2003 

 
 

En la distribución por sexo, la población femenina es ligeramente mayor  (51%) respecto a 
la masculina (49%).  
 
 

GRAFICO N° 03 
DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN 

POR SEXO 

HOMBRES
49%

MUJERES
51%

 
FUENTE:  INEI - CENSO NACIONAL DE POBLACIÓNY VIVIENDA 1,993 

ELABORACION:   EQUIPO TÉCNICO INDECI – 2003 

 
 
 

3.5 DENSIDAD POBLACIONAL 
 

La región Ancash, se caracteriza por ser una región expulsora neta de población. En el 
censo de 1993 se registró un saldo negativo de 247,104 personas, es decir que fue mayor el 
número de personas que salieron que los que llegaron mas los que nacieron.   Sin embargo, 
como una excepción, la ciudad de Huaraz en los últimos 30 años ha experimentado un 
rápido crecimiento poblacional, ascendente dentro de un  proceso de urbanización, reflejado 
en la consolidación del territorio.  
 
Huaraz, con 93,110 habitantes en el año 2002, sobre una superficie de 939.26 has, tiene 
una densidad bruta de 100 hab/ha.   
 
Siguiendo las pautas del Plan de Zonificación 1996-2002, se han considerado los tres 
sectores establecidos, de acuerdo al grado de consolidación de la ciudad, con algunas 
variaciones de acuerdo a los cambios que se han dado entre 1998, en que se realizo el 
estudio en mención, y el año actual. (Ver Plano Nº 13).  
 
Área Consolidada , constituida por la zona central, abarcando una superficie de 520 has; 
comprende el área central, Cono Aluviónico, Pumacayan, Pedregal y Villón. La densidad 
promedio es de 150 hab / ha. 
 
Áreas Consolidadas en Tratamiento, las conforman  los asentamientos Rosas Pampa, 
Villa Sol, 8 de Marzo, Río Santa, Asoc. de Vivienda Bedoya Reyes, Challhua, Los Olivos, 
Tacllan, Nueva Florida, Acovichay, Vichay, Cascapampa, Quinuacocha, Palmira, Monterrey, 
Chequio y Shancayan. Comprende aproximadamente 420 has, con una densidad promedio 
de 100 hab/ha.  
Áreas Incipientes, alejadas de la ciudad de Huaraz, constituidas por los asentamientos 
Marián, Huanchac, Paria, Picup, Marcac, Pongor, Curhuas, Toclla e Ichoca; localizados en 
aproximadamente 705.9 has, distribuidos en forma dispersa sobre áreas que también 
cumplen la función agropecuaria. La densidad promedio es de 60 hab / ha.    
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3.6 ACTIVIDADES ECONOMICAS 
 

La ciudad de Huaraz presenta una imagen en la que predomina el comercio y los servicios.  
El 50% de la población económicamente activa se dedica a estas actividades. Se ha 
incrementado el comercio ambulatorio (Parada de Quillcay, con 3,000 vendedores 
ambulantes asentados en 14 manzanas), y la microempresa como alternativas de 
supervivencia para enfrentar la pobreza y el desempleo.  Sin embargo, la ciudad de Huaraz 
cuenta con fortalezas, como la importante fuerza laboral de los microempresarios, que 
impulsa el comercio, el turismo y la artesanía. Asimismo, la ciudad de Huaraz es la principal 
abastecedora de productos del Callejón de Huaylas, y desde años atrás ha sido el centro de 
encuentro e intercambio de la región.  
 
Así tenemos que en la distribución de la población económicamente activa, por sector de 
actividad, la población que se dedica al sector primario corresponde al 19%, 13% al 
secundario y 50 % al sector terciario.  
 
 

CUADRO Nº  25 
POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA 

DE 15 AÑOS A MAS POR SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA  - 1996 

SECTOR 
PRIMARIO 

SECTOR 
SECUNDARIO 

SECTOR 
TERCIARIO 

NO 
ESPECIFICADO 

BUSCA 
TRABAJO 

POR 1a VEZ REGIÓN 
CIUDAD 

TOTAL DE 
LOS 

SECTORES TOTAL 
PEA % TOTAL 

PEA % TOTAL 
PEA % TOTAL 

PEA % TOTAL 
PEA % 

HUARAZ 29,279 5,475 19 3,842 13 14,692 50 3,840 13 1,430 5 

FUENTE:  PLAN DE  ZONIFICACION HUARAZ – IINDEPENDENCIA 1996 
ELABORACION: EQUIPO TÉCNICO INDECI 2003 

 
 

 
CUADRO Nº 26 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
DE 15 AÑOS A MAS   

SEGÚN SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
SECTOR PRIMARIO 5,475 19.00 

AGRICULTURA  5,303 18.00 

MINAS 172 1.00 

   

SECTOR SECUNDARIO 3,842 13.00 

ELECTRICIDAD 87 0.36 

CONSTRUCCION 1,128 3.64 

INDUSTRIA MANUFACTURERA  2,627 9.00 

   

SECTOR TERCIARIO 14,692 50.00 

COMERCIO 6,476 22.00 

TRANSPORTES 1,539 5.00 

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 112 0.38 

ENSEÑANZA 2,951 10.00 

SERVICIOS SOCIALES 571 2.00 
ADMINISTRACIÒN PUBLICA Y 
AFINES 

1,854 6.62 

OTROS 1,276 4.00 

   

NO ESPECIFICADO 3,840 13.00 

   
BUSCA TRABAJO POR PRIMERA 
VEZ 

1,430 5.00 
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TOTAL 29,279 100.00 
FUENTE:  PLAN DE  ZONIFICACION HUARAZ – INDEPENDENCIA 1996 
ELABORACION: EQUIPO TÉCNICO INDECI 2003  

   
 
De acuerdo al Cuadro Nº 27, que nos muestra la PEA por categoría de ocupación, desde el 
año de 1981, se tiene que para el año 1996 el 12.49% de la población eran obreros; 
30.38%,  empleados; 31.95%, trabajadores independientes y 2.14%, empleador o patrón; 
10.08%, trabajador  familiar no remunerado; 2.87%%, trabajador del hogar; y el 4.88% de la 
población busca trabajo por primera vez. También se puede observar que la condición de la 
PEA ha variado significativamente entre el año de 1981 y 1993 decreciendo el número de 
empleados y aumentando el número de trabajador familiar no remunerado. 

 
 

CUADRO Nº  27 
POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA 

DE 6 AÑOS A MAS 
POR CATEGORIA DE OCUPACION  - 1996 

1981 1993 1996 
CATEGORIA DE OCUPACION 

POBLACIÓN % POBLACIÓN % POBLACIÓN % 

OBRERO 1,840 15.00 3,312 12.49 3,661 12.49 

EMPLEADO 5,525 45.00 8,060 30.38 8,905 30.38 

TRABAJADOR INDEPENDIENTE 3,856 31.40 8,477 31.95 9,365 31.95 

EMPLEADOR O PATRONO 176 1.40 569 2.14 627 2.14 

TRABAJADOR FAM. NO REMUNERADO 107 0.90 2,675 10.08 2,955 10.08 

TRABAJADOR DEL HOGAR 772 6.30 762 2.87 841 2.87 

NO ESPECIFICADO     1,380 5.20 1,524 5.2 

BUSCANDO TRABAJO POR PRIMERA VEZ      1,295 4.89 1,430 4.89 
TOTAL 12,276 100.00 26,530 100.00 29,308 100.00 

FUENTE:  PLAN DE  ZONIFICACION HUARAZ – INDEPENDENCIA 1996 
ELABORACION: EQUIPO TÉCNICO INDECI 2003 

Huaraz es el centro de operaciones de la actividad turística, de allí se distribuye a todos los 
centros turísticos  del Callejón de Huaylas y del de Conchucos. El 90% de la infraestructura 
turística se encuentra en Huaraz y en temporada alta se registra una demanda de casas de 
familia que brindan alojamiento. 
El movimiento financiero es el indicador más importante para conocer el dinamismo 
económico financiero de una ciudad con respecto a su ámbito de influencia. Huaraz es el 
centro financiero más importante con sucursales de financieras privadas como el Banco 
Continental, Banco de Crédito, INTERBANC, Banco Wiesse Sudameris, Banco del Trabajo, 
Caja Rural Chavín S.A., Caja Municipal del Santa y  financieras públicas como el  Banco de 
la Nación y el Banco de Materiales.   
 
Se ha considerado para el análisis de la población económicamente activa a la población de 
6 años a más, considerando que esta edad responde más a la realidad ocupacional  de 
Huaraz. La población de menor edad que trabaja  (6-14 años), que en el caso de la región 
Ancash corresponde al 22.5% de la población total del país, constituye un buen indicador de 
la exposición de menores del componente familiar en el mercado laboral. 
 
La PEA ocupada en la ciudad de Huaraz la constituyen principalmente los funcionarios de la 
carrera publica, empresas financieras y privadas, empleados; la PEA sub ocupada esta 
conformada por pequeños agricultores, pequeños comerciantes, ambulantes, trabajadores 
del hogar remunerados. Todos estos son trabajadores que perciben un ingreso por debajo 
del establecido y laboran mas de las 8 horas diarias de trabajo. 
 
La PEA desocupada la forman las personas que perdieron su trabajo y lo buscan 
activamente; los que no encuentran oportunidad de trabajo y se dedican a labores 
domesticas (amas de casa, estudiantes, etc) y los que buscan trabajo por primera vez.    
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3.7 USOS DEL SUELO 
 

Si bien el diseño urbano del casco central de la ciudad de Huaraz obedece a una 
planificación preconcebida, en su proceso de consolidación se ha propiciado un desorden  
al ubicarse los usos en forma desorganizada y confusa, sin considerar las pautas técnicas 
normativas establecidas. Esta visión de Huaraz se agrava con la localización de los 
asentamientos marginales, ubicados en forma espontánea, sin ninguna planificación urbana, 
como es el caso de Villon Bajo, Bellavista, Nueva Florida, Shancayan, Patay, Los Olivos, 
Vista Alegre, Rosas Pampa y Tacllan, para los cuales no se han considerado las áreas de 
aportes reglamentarios ni  el equipamiento regional correspondiente.  
 
En la ocupación del suelo, en la ciudad de Huaraz predomina el  uso residencial, que ocupa 
la mayor extensión: 541.06 has que representa el 57.63% del área urbana;  el comercio 
ocupa una extensión de 52.7 has que constituye el 5.61 %; el equipamiento urbano, 45.4 
has que representa el 4.83% del área urbana; usos especiales ocupa 35.2 has equivalente 
al 3.74% del área urbana; la industria, 13.4 has de extensión que representa el 1.66%, pero 
que no corresponde a  una área específicamente para dicho fin, sino mas bien se encuentra 
dispersa en la ciudad;  y la superficie de 251.5 has que  corresponde a vías, que representa  
el 26.77%.  
 

CUADRO Nº 28 
USOS DEL SUELO 

CIUDAD DE HUARAZ 
USO DEL 

SUELO SUPERFICIE % 

RESIDENCIAL 541.06 57.63 
COMERCIAL 52.7 5.61 
INDUSTRIAL 13.4 1.42 
EQUIPAMIENTO 
URBANO 

45.4 4.83 

USOS 
ESPECIALES 

35.2 3.74 

VIAS 251.5 26.77 
TOTAL 939.26 100.00 

ELABORACION: EQUIPO TÉCNICO INDECI 2003 
 
 
 

3.7.1 USO RESIDENCIAL 
 

Zona Residencial I, conformado por los siguientes sub-zonas: 
 

Sub-zona Residencial I-A, constituido por la zona comercial y los barrios Belén, 
Huarupampa y Centenario; ocupa una  superficie de 111 has con  una densidad bruta de 
144 hab/ha y neta de 250 hab/ha. La población pertenece al estrato alto, bajo y medio. 

 
El trazo urbano es tipo damero, con manzanas de forma regular; cuenta con 174 manzanas, 
3,190 lotes con  áreas que varían entre 150, 200 y 300 m2;  cuya tenencia de propiedad esta 
legalizada.  

 
La cobertura de los servicios de agua, desagüe y energía eléctrica es del 100%, y las vías 
en su totalidad se encuentran pavimentadas. 
 
Sub-zona Residencial I-B, constituido por los barrios San Francisco, La Soledad y 
Pumacayan; localizados sobre una superficie de 67.5 has, con una densidad bruta de 130 
hab/ha,  neta de 160 ha/ha. La población pertenece a los estratos alto y medio. 
 
El trazo urbano es tipo damero en los barrios La Soledad y San Francisco, mientras que el 
trazo de Pumacayan es irregular por ser producto de una invasión. Está conformado por 76 
manzanas en total y 1,644 lotes con áreas que varían entre 180, 200 y 300 m2, cuyo 
régimen de propiedad no esta saneada. 
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La cobertura de servicios de agua potable, energía eléctrica y desagüe es del 100%, 
encontrándose pavimentadas,  sólo el 60% de las vías. 
 
 
Sub-zona Residencial I-C, constituido por los Barrios Independencia y Antonio Raymondi; 
ocupa una superficie de 50 has con una densidad bruta de 113 hab/ha.  La población 
pertenece al estrato medio y bajo. 
 
El trazo urbano es irregular; cuenta con 1,130 lotes con áreas que varían entre 90, 150, 200 
y 300 m2; cuya tenencia de propiedad está legalizada. 
 
La cobertura de los servicios de agua potable, desagüe y energía eléctrica es del 100%; 
encontrándose pavimentadas el 80% de las vías. 
 
Sub-zona Residencial I-D, lo constituye el barrio de Nicrupampa, localizado sobre una 
superficie de 31.00 has con una densidad bruta de 182 hab/ha y neta de 230 hab/ha, la 
población pertenece al estrato medio. 
  
El trazo urbano es regular en un sentido de las vías pero en el otro sentido esta definido por 
las manzanas que son de forma oblicua; cuenta con un total de  61 manzanas y 925 lotes 
cuyas áreas varían entre los 180 y 200 m2, cuya tenencia no esta legalizada. 
 
La cobertura de los servicios de agua potable, energía eléctrica y desagüe es del 100%; 
encontrándose asfaltadas el 80% de las vías.  
 
Sub-zona Residencial I-E, conformado por los barrios Villón y Pedregal, sobre una 
superficie de 87.5 has, con una densidad bruta de 113 hab/ha y neta de 140 hab/ha; su 
población pertenece a los estratos medio y bajo. 
 
El trazo urbano es regular, con un 20% de manzanas de forma irregular; cuenta con un total 
de 126 manzanas y 2,079 lotes, con áreas que varían entre 150, 200 y  300 m2, cuyo 
régimen de tenencia no esta legalizada.  
 
La cobertura de los servicios de agua, desagüe y energía eléctrica es del 100%, contando 
con un 40% de vías pavimentadas. 
 
Sub-zona Residencial I-F, comprende los barrios de Challhua, Rosas Pampa, Villa Sol, 8 
de Marzo, Río Santa, Asoc. de Vivienda Bedoya Reyes, Patay y Quinuacocha, ubicados 
sobre una superficie de 82.5 has, la población pertenece a los estratos medio y bajo. 
 
El trazo urbano es irregular, tiene lotes con áreas que varían entre 90,150 y 300 m2, con un 
régimen de tenencia no legalizado. 
 
La cobertura de los servicios básicos de agua potable, desagüe y energía eléctrica es del 
100% para Patay, Quinacocha, Rosas Pampa y Villa Sol; el resto de asentamientos carece 
de desagüe; se encuentran  pavimentadas sólo el 20% de las vías. 
 
 
Zona Residencial II 
 
Constituido por el barrio de Shancayan, con una población actual de cerca de 15,000 
personas, ocupa una superficie de 104 has, con una densidad bruta de 144 hab/ha.  La 
población pertenece al estrato bajo. 
 
El trazo urbano es irregular, por ser producto de una invasión; cuenta con lotes cuyas áreas 
varían entre 90 y 135 m2, y cuya propiedad no esta saneada en un 40%. 
 
La cobertura de los servicios de agua potable, desagüe y energía eléctrica es del 100%; 
encontrándose el 100% de las vías afirmadas. 
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Zona Residencial III 
 
Comprende los barrios Vichay, Palmira, El Milagro, Acovichay, Cascapampa, Cancaryacu, 
Llactasa y Atusparia, ubicados sobre una superficie de 155.00 has; con una densidad bruta 
de 50 hab/ha y neta de 60 hab/ha; la población pertenece a los estratos medio y bajo. 
 
Tiene trazado urbano y forma de manzanas  irregular, con excepción de Acovichay. Su 
proceso de consolidación es incompleta. Cuenta con 45 manzanas, 1,197 lotes con áreas 
que varían entre los 110, 250 y  400 m2; cuyo régimen de tenencia de la propiedad es 
privado. 
La cobertura de los servicios de agua potable, energía eléctrica y desagüe es del 100% y 
las vías se encuentran afirmadas. 
 
 
Zona Residencial IV 
 
Está constituido por el barrio Monterrey y Chequio, sobre una superficie de 42 has; con una 
densidad bruta de 20 hab/ha y neta de 15 hab/ha; la población pertenece a los estratos alto 
y medio. 
 
Por las condiciones topográficas del terreno, el barrio de Monterrey tiene un trazo urbano y  
forma de  manzanas irregular, esta calificado como zona turística y se encuentra en proceso 
de consolidación. El régimen de tenencia de la propiedad es privado. 
 
La cobertura de los servicios de agua potable, desagüe y energía eléctrica es del 100%. El 
20% de las vías se encuentran pavimentadas.    
 
 
Zona Residencial V 
 
Sub-zona Residencial V-A, corresponde a la zona El Pinar, Campamento de la Mina 
Antamina, sobre una superficie de 54 has, con servicios de agua, desagüe y luz. 
 
Sub-zona Residencial V-B, corresponde a las zonas de Nueva Florida, Bellavista y José 
Olaya, ubicados sobre una extensión de 102 has, con una densidad bruta de 30 hab/ha y 
neta de 40 hab/ha; la población pertenece al estrato medio y bajo.   
 
La ocupación del área se da por lotes y de acuerdo a las posibilidades de la topografía, con  
áreas de 200m2 a más, cuyo régimen de tenencia de la propiedad es privado. 
 
La cobertura de servicios de agua potable, desagüe y energía eléctrica es del 100%. Las 
vías se encuentran afirmadas. 
 
Sub-zona Residencial V-C, comprende los Barrios de Los Olivos, Vista Alegre y Tacllan, 
ubicados sobre una superficie de 52.76 has, con una densidad bruta de 45 hab/ha y neta de 
60 hab/ha; la población pertenece al estrato medio y bajo. 
 
La ocupación del área se da por lotes, con áreas de 200 m2 a más, cuyo régimen de 
tenencia de la propiedad es el privado. 
 
La cobertura de los servicios de agua potable, desagüe y energía eléctrica es del 100%.  
Las vías se encuentran afirmadas. 
 
 
3.7.2 USO COMERCIAL 

 
Los establecimientos comerciales están distribuidos en la ciudad de acuerdo a sus distintos 
niveles: 
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Comercio Interdistrital, ubicado en la parte central del Sector I del Uso Residencial, 
desarrollado en forma lineal, a lo largo de las Avenidas Luzuriaga, Fitzcarrald, Centenario y 
Raymondi. Se caracteriza por el comercio de bienes y servicios, encontrándose las 
sucursales de instituciones bancarias, instituciones de la administración pública, oficinas 
públicas y privadas, comercio y otros tipos de servicios.   
 
La vocación de esta área de centro cívico, administrativo y comercial está orientada a  
consolidarse como tal, por lo que este tipo de activi dades comerciales se viene 
incrementando en el área. 
 
Comercio Sectorial, corresponde a los centros comerciales con establecimientos de 
comercio de bienes de consumo y servicios de mediana magnitud, localizados a lo largo de 
las Avenidas Confraternidad, Internacional Oeste  y Gamarra, y de los Jirones Guzmán 
Barrón y Francisco de Zela.    
 
Comercio Vecinal, se localiza en los diferentes barrios, caracterizado por el comercio de 
alimentos y artículos de primera necesidad, como verdulerías, fruterías, panaderías, tiendas 
de abarrotes, la presencia de mercados, como en Centenario y Nicrupampa, que no cuentan 
con la demanda deseada.   
 
Comercio Especializado, localizado, en condiciones de comercio informal, en la Avenida 
Confraternidad Internacional Oeste y en la Vía interregional, a la altura de los barrios 
Cascapampa y El Milagro. La actividad específica es de talleres de mecánica y servicios a la 
mina. 
 
Comercio Informal, localizado en las márgenes del río Quillcay, lado sur oeste y en los 
jirones 27 de Noviembre, San Cristóbal, Caraz, 13 de Diciembre y Av. Confraternidad 
Internacional Este, donde se inicia la Parada Quillcay, asentada en 14 manzanas, con cerca 
de 3,000 vendedores ambulantes. 
 
Igualmente se organizan ferias populares, los días lunes y jueves, en la Av. Confraternidad 
Internacional Oeste a la altura del Estadio Rosas Pampa, creando problemas de circulación 
y de medio ambiente. 

 
3.7.3 USOS ESPECIALES 

 
Los usos especiales de la ciudad de Huaraz están conformados por el equipamiento 
institucional y administrativo que comprende el socio-cultural, administrativo, de  servicios 
locales, organismos del gobierno central, equipamiento religioso, cementerio y centro de 
readaptación social. 
 
Si bien los hoteles son un rubro a considerarse dentro del comercio, en el caso  de Huaraz, 
por ser  el centro de operaciones de la actividad turística y por tener el 90% de la 
infraestructura hotelera del Callejón de Huaylas, podría considerarse como un equipamiento 
hotelero especifico.  
 
 
3.7.4 USO INDUSTRIAL 

 
La modalidad de ocupación del suelo de uso industrial, es en forma dispersa  en toda la 
ciudad, sin tener un área industrial definida. Se trata principalmente de pequeños molinos, 
ladrilleras y madereras.  

 
 

3.8 EQUIPAMIENTO URBANO 
 

Con relación al área bruta de la ciudad, Educación representa el 3.23%, Salud el 0.60% y 
Recreación el 1.00%.  
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3.8.1 EDUCACION 
 

El equipamiento educativo de la ciudad de Huaraz está conformado por 29 locales para 
Educación Básica; dos Centros de Educación Especial; un Centro de Educación 
Ocupacional (CEO); y para educación superior, cuenta con 11 Centros de Educación 
superior y una Universidad Nacional. 
 
Los centros de educación inicial, localizados sin planificación alguna, atienden sólo al 
46.3% de la población en la edad normativa, presentando un déficit de aulas del 5.7%. Se 
encuentran en buen estado de conservación. 
 
Los centros de educación básica , construidos después del sismo del año 1970, tienen los 
techos de eternit o canalón deteriorados, por lo que deberían ser cambiados. Esto 
representa un peligro para los usuarios, por que pueden caer por un viento fuerte o por el 
propio estado de conservación en que se encuentran.   
 
Sucede especialmente en las grandes Unidades Escolares: La Libertad, Mariscal Luzuriaga, 
Santa Rosa de Vitervo y Simón Bolívar.  Cabe señalar, igualmente, que el Colegio Antonio 
Raymondi se encuentra bastante deteriorado. 
 
A nivel primaria atienden al 75.5% de la población en edad normativa, existiendo un 
superávit de 133 aulas. A nivel secundaria se sirve al 87.7% de la población en edad escolar 
correspondiente, teniendo un superávit de 150 aulas, considerando la atención en dos 
turnos 
 
Para Educación Especial se tienen los centros “Sr. de los Milagros” y “Helen Kéller”; 
encontrándose en buen estado de conservación. 
 
El Centro de Educación Ocupacional (CEO) “Teofilo Méndez Ramos”, también se encuentra 
en buen estado.   
 
En Educación Superior, Huaraz cuenta con los centros “Escuela Superior de Formación 
Artística”, el Instituto Superior Tecnológico Estatal “Eleazar Guzmán Barrón” y 04 Institutos 
Superiores  Tecnológicos No Estatales, Instituto Superior Pedagógico Estatal y 04 Institutos 
Superiores Pedagógicos no Estatales.  Igualmente tiene una Universidad Particular y la 
Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”.  
 
Los Centros de Educación Superior se encuentran en buen estado de conservación, por ser 
construcciones relativamente nuevas y de material noble.  
 
 
3.8.2 SALUD 

 
La infraestructura de salud de la ciudad de Huaraz comprende el Hospital de Apoyo “Víctor 
Ramos Guardia”, establecimiento que presta servicios de alta especialización diversificada. 
Atiende a la población urbana y rural. El Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS), 01 
Centro de Salud, 01 Posta Medica, la Cruz Roja y 03 Centros Integrados de Salud, 
Educación y Agricultura (CISEA) ubicados en los Barrios de Huarupampa, Nicrupampa y 
Palmira, que prestan atención primaria de salud. 
 
Con excepción del hospital “Víctor Ramos Guardia”, que por sus 40 años de antigüedad se 
encuentra en situación de colapsar en cualquier momento, de acuerdo a lo establecido en el 
Plan de Contingencia y Respuesta al Fenómeno de El Niño 2002-2003, el resto de la 
infraestructura de salud, no presenta riesgos por ser relativamente nueva y encontrarse en 
buenas condiciones. 
 
La Dirección Regional de Salud considera como zonas de seguridad: 
 

- Pedregal Alto          -   Urb. Virgen de Lourdes 
- Soledad Alto           -   Los Olivos 
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- Shancayan Bajo     -   Vista Alegre 
 
Y como zonas de riesgo: 

 
- Cono Aluviónico (río Quillcay) 
- Río Seco.   

 
Plan de Contingencia y Respuesta al Fenómeno de “El Niño” 2002-2003   
 
La Dirección Regional de Salud de Ancash – Centro Regional de Defensa Nacional y el 
Director Ejecutivo UTES –Huaraz del Hospital de Apoyo Víctor Ramos Guardia, emitieron el 
Plan de Contingencia y Respuesta al Fenómeno de El Niño 2002-2003, y un Informe de 
Simulacro de Desastre, respectivamente, relacionado con el Simulacro de Desastre en 
Huaraz 24 Oct. 2003 a las 11:00 horas. 
 
El objetivo general del Plan de Contingencia es definir las estrategias que permitan ejecutar 
las actividades de prevención y atención a los daños de salud que se presenten ante la 
ocurrencia de dicho fenómeno. 
Como objetivos específicos se tienen: la identificación de las zonas vulnerables ante 
eventos de inundación y sequía; el establecimiento de los tipos de enfermedad que se 
presentan; la identificación de actores que intervendrán para la mitigación de los impactos 
generados por el fenómeno; el establecimiento de actividades que desarrollará el sector 
salud antes y durante el evento; y la identificación y cuantificación de las necesidades. 
 
El pronóstico estableció lluvias, baja de temperatura, deslizamientos, aislamiento, afectación 
agropecuaria, aumento de enfermedades transmisibles, escasez de alimentos e incremento 
de migración hacia la costa. 
 
En el informe emitido por la Unidad de Emergencias y Desastres del hospital, se llegó a la 
conclusión de que el hospital colapsaría en cualquier emergencia o desastre, por contar con 
40 años de antigüedad; que faltan carpas grandes y pequeñas para triaje y la atención de 
pacientes; faltan medicinas e insumos; equipos de perifoneo; ambulancias equipadas y 
anestesiólogos. 
Cabe señalar que cuando se conversó con el alcalde de Independencia, nos comunicó 
igualmente que  no contaban con sirenas, radios, carpas, petromax, botiquines, ni existía un 
sistema integrado de comunicación.   

 
 

3.8.3 RECREACION 
 

El equipamiento para recreación presenta un alto déficit de acuerdo a las normas vigentes, 
tanto para recreación activa como pasiva. Faltan 12 has (72.3%) de áreas deportivas y 31.8 
has (86.2%) de áreas de parques. 
 
Cuenta con un Coliseo Cerrado, que se piensa reubicar por estar ubicado en el área urbana 
sin espacio para estacionamiento; y el Estadio Rosas Pampa, con capacidad para 500 
personas, que se encuentra en proceso de restauración  por parte del IPD.  

 
 

3.9 MATERIALES Y SISTEMAS DE CONSTRUCCION 
 

El centro de la ciudad de Huaraz fue levantado con material noble, después del sismo del 
año 1970; consolidándose posteriormente con más construcciones de ladrillo y con pisos 
que superan los 4 niveles de altura; en las áreas periféricas predomina el adobe, existiendo 
construcciones de hasta dos pisos.  
 
En términos generales el 54% de las edificaciones son de adobe y el 46% de material noble; 
asimismo tenemos que predominan las edificaciones  de un piso, representadas por un 
66.74%, el 27.14% son de 2 pisos, el 5.42% son de 3 pisos y el 0.7% son de 4 pisos a mas.  
Con relación al estado de conservación de las construcciones, en términos generales se 
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encuentran en regulares condiciones de conservación. Predomina el regular con el 56%, le 
sigue el bueno con un 35% y sólo el 9% de las edificaciones se encuentran en mal estado 
de conservación.  
 
Existe un riesgo latente en las edificaciones de la ciudad de Huaraz, especialmente en las 
ubicadas en las áreas periféricas y en la ribera de los ríos, tanto por la ubicación misma 
como por el sistema constructivo, al haberse asentado sin ningún criterio  técnico normativo 
ni haberse ejercido el control urbano pertinente. 
 

 

3.10 PATRIMONIO MONUMENTAL  
 

En la ciudad de Huaraz se tiene como patrimonio monumental a la Zona Arqueológica de 
Pumacayán, al Ambiente Urbano Monumental “Jirón José Olaya”, el Jirón Progreso en el 
barrio de Nicrupampa y  restos arqueológicos. 
 
o Zona Arqueológica de Pumacayán, ubicado en el barrio San Francisco, lo constituyen 

plataformas que sobrepasan los 10m, con galerías internas. Ha sido invadida por 25 
familias, de las cuales 16 ya tienen título de propiedad. La zona ya cuenta con agua 
potable y energía eléctrica. 

 
o Ambiente Urbano Monumental “Jirón José Olaya”, a lo largo de cuatro manzanas, no 

afectada por el sismo y de gran importancia para los lugareños, por conservar las 
características urbanas que tenia Huaraz antes del sismo, con los elementos 
arquitectónicos tradicionales de la región. 

 
o Ruinas de Kanapún, sobre cuyos restos arqueológicos se ha construido el colegio 

Antonio Raymondi, quedando como único vestigio parte de un muro. 
 

o Willcahuain, ruinas de la cultura Huari – años 600 a 900 d.C.-, puestas magistralmente 
en valor. Está ubicada a 7km de Huaraz, sobre los 3 400 msnm. 

 
o Waullac, restos de la cultura Recuay – años 200 a 600 d.C.- 

 
 

 
También existen los siguientes sitios arqueológicos: 

 
o Macajirca (Monterrey) 
o Matacoto  (Marcac) 
o Balcón de Judas  (Los Olivos) 
o Tumba de Jancu   (Huaraz) 
o Antajirca  (Huaraz) 
o Zona Arqueológica de Pongor 
o Zona Arqueológica de Marcan 
o Jirón Progreso (barrio de Nicrupampa) 
o Oushcus 
o Huancajirca. 

 
 

3.11 SERVICIOS BÁSICOS 
 
La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A. (EPS Chavín) es la 
empresa encargada del servicio de agua potable y alcantarillado del área central de Huaraz 
e Independencia, siendo las Juntas Administradoras las encargadas de las áreas periféricas 
. 
 
Las tuberías de los sistemas de agua potable y desagüe están deterioradas, colapsando 
cuando se producen lluvias de mayor intensidad, causando problemas con los 
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empozamientos que en muchos casos, como en Independencia y la Av. Luzuriaga, llegan a 
formar riachuelos. 

 
 

3.11.1 AGUA POTABLE 
 
La captación del agua potable que consume la ciudad de Huaraz se realiza de los ríos Auqui 
y Paria, con una capacidad de 5,855 m3 y un caudal promedio de 240 lps. que cubre la 
demanda actual (190 lps) quedando un saldo positivo de 50 lps. 
 
El  problema existente es en el almacenamiento del agua potable,  que presenta un déficit 
de 650 m3. Para el almacenamiento Huaraz cuenta con dos plantas de tratamiento: Marian y 
Bellavista y 06 reservorios ubicados en Shancayan, Antauco, Batan, Pedregal, Yarcash y 
Los Olivos. El estado de conservación de las plantas y reservorios es obsoleto. Actualmente 
se esta construyendo una planta de mayor capacidad. 
 
En el presente año, la cobertura del agua potable es del 100 % para la ciudad de Huaraz.  
La EPS Chavín S.A., señala que en el presente año la cobertura del agua potable es de 
13,367 conexiones, que representa al 74% de población atendida (66,835 hab.), 
encontrándose activas el 68.6% (62,110 hab.)  El 26% restante de la población es atendida 
por las Juntas Administradoras. 

 
 

 
3.11.2 ALCANTARILLADO 

 
El sistema de alcantarillado trabaja por gravedad, evacuando el desagüe en forma directa al 
río Santa, mediante seis emisores de descarga libre (dos de 08”, tres de 12” y uno de 14”), 
estableciéndose focos de contaminación. 
 
Con relación a las conexiones totales de alcantarillado, la EPS Chavín S.A. cubre, para el 
presente año, un total de 111,462 conexiones, equivalente al 63% de población atendida 
(578,130 hab.), encontrándose activas el 61% (11,018) de las conexiones que atienden a 
55,090 hab.  El 39% restante de la población es atendida por las Juntas Administradoras.  
 
El problema que se presenta es que en la mayoría de los casos,  los sistemas de 
evacuación de aguas pluviales están conectados al del sistema de alcantarillado, causando 
dificultades por insuficiencia receptiva.   
 
Existe un sistema integral de drenaje pluvial obsoleto y colapsado que no funciona en la 
actualidad. 
En Independencia se esta aplicando un sistema de tuberías de 4” ubicadas en el centro de 
la vereda con buzones a cierta distancia y con plantas de tratamiento que no contaminan el 
río Santa. Con este sistema, se dice que los costos bajan en un 40%. 

 
 

CUADRO Nº 29 
SERVICIOS BASICOS – CIUDAD DE HUARAZ 

AÑO 2003 

DESCRIPCION UNIDAD DE 
MEDIDA 

POBLACION  LOCALIDADES 

POBLACION URBANA EN AMBITO 
DE LOCALIDAD HABITANTES 90,463 HUARAZ 

INDEPENDENCIA  
 

CONEXIONES POBLACION 
ATENDIDA ADMINISTRADORA SERVICIO DESCRIPCION 

Nº Nº % 
CONEXIONES TOTALES DE 
AGUA POTABLE 13,367 66,835 74 

AGUA POTABLE 
CONEXIONES ACTIVAS DE 
AGUA POTABLE 12,422 62,110 68.6 

EPS – CHAVIN 

ALCANTARILLADO CONEXIONES TOTALES DE 11,426 57,130 63 
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ALCANTARILLADO 
CONEXIONES TOTALES DE 
ALCANTARILLADO 11,018 55,090 61 

AGUA POTABLE   23,628 26 JUNTAS 
ADMINISTRADORAS ALCANTARILLADO   33,333 37 

 ELABORACIÓN:  Equipo Técnico INDECI – Año 2003 

 
 
Los asentamientos humanos relativamente recientes, como son: Rosas Pampa, Villa Sol, 8 
de Marzo, Río Santa, Asoc. de Vivienda Bedoya Reyes y Bellavista, no cuentan con 
desagüe. 

 
 
 

3.11.3 ENERGIA ELECTRICA. 
 

La Empresa Hidrandina es la encargada de la administración de la energía eléctrica en la 
ciudad de Huaraz. 
 
El sistema de transmisión de energía eléctrica es a través de la Central Hidroeléctrica de 
Huallanca, ubicada en el Cañón del Pato y el abastecimiento de energía eléctrica es a 
través de la Sub-Estación ubicada en Picup (margen izquierda del río Santa), cuya potencia 
instalada es de 5,000 Kw. 
 
Con relación al nivel de cobertura, la atención con conexiones domiciliarias involucra al 
100%  de la población. 
 

 
3.11.4 RESIDUOS SÓLIDOS 

 
Los residuos sólidos se descargan directamente al río Santa, por el puente Cal y Canto, 
originando la contaminación de las aguas del río y un foco de contaminación para la ciudad.   
 
La cobertura de atención en la ciudad es del 50% de la población, en servicio interdiario. Se 
cuenta con tres unidades para el  recojo de la basura.  
 
Cabe señalar que Independencia cuenta con un relleno Sanitario a 3 km de la ciudad, el 
mismo que lo cubren con piedras; ubicado al borde de una carretera de bastante tránsito 
vehicular. 

 
 

3.12 ACCESIBILIDAD Y CIRCULACION 
 

Dos rutas nos llevan a la ciudad de Huaraz. La carretera que parte de Pativilca (km 200 de 
la carretera Panamericana), totalmente asfaltada, en un recorrido de 200 km, a través de la 
parte sur del Callejón de Huaylas, llega a Huaraz; continua, como vía afirmada, por el curso 
del río Santa hasta empalmar con la carretera Panamericana, en el distrito de Santa, al 
norte de Chimbote.  
 
Otra ruta importante es a través de la carretera Casma-Huaraz, de 115 km de longitud, 
asfaltada en los primeros 40 km de la costa hasta Yaután.   
 
Se dispone también de un Aeropuerto comercial ubicado en Anta a 15 km al norte de 
Huaraz, pero no dispone de un itinerario de vuelos cotidianos.     
La ciudad de Huaraz se caracteriza por tener un sistema vial longitudinal, teniendo las vías 
tres categorías:: 
 
Vías del sistema Regional, constituido por la vías principales que, a falta de una vía de 
evitamiento, atraviesan la ciudad para continuar uniendo los centros poblados del Callejón 
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de Huaylas. Pasa por zonas comerciales y residenciales dividiendo, en sus tramos más 
congestionados, el tránsito pesado del liviano. Tiene secciones transversales promedio de 
24 m. y se encuentra en un 90% pavimentada. Está compuesta principalmente por la Av. 
Luzuriaga – Fitzcarrald – Centenario, por la Av. Confraternidad Internacional Oeste y la Av. 
Gamarra. 
 
Red Vial Principal.-  Aunque no se encuentra todavía claramente consolidada, la intención 
de constituir una red de vías troncales en base a las avenidas indicadas y a otras 
transversales importantes como Villón, Raymondi, Quillcay, etc., viene funcionando sólo en 
la medida de que se permita en muchas de las calles el tránsito en un solo sentido.  Una de 
las vías más valiosas de la ciudad debería ser la Av. Confraternidad Internacional, si se le 
diseña y construye como anillo vial . Lamentablemente no parece ser esa la intención, 
siendo actualmente alimentada y retroalimentando al mismo eje Luzuriaga – Fitzcarrald – 
Centenario. 
 
Red Vial Secundaria.- constituida por vías secundarias y de servicio vecinal. No existe una 
estructuración en el sistema vial urbano, que esté de acuerdo al ordenamiento y crecimiento 
urbano de la ciudad, que considere la articulación interna, la intensificación de usos e 
incorporación de nuevas áreas. No existe interconexión de puentes vehiculares sobre el río 
Quillcay, pero sí la presencia de edificaciones que impiden el trazo de vías proyectadas, 
secundarias y principales, aprobadas por los Estudios Urbanos, en forma especial las 
construcciones existentes a lo largo de la Av. Confraternidad  Oeste. 
 
Un factor importante en el trazo de las vías es la topografía, que influye en la pendiente de 
las vías y también en la forma de las manzanas, ortogonal donde lo permite la configuración 
geomorfológica, y muy irregular en zonas agrestes como Shancayán. 
 
 
Transporte 
 
El transporte terrestre de pasajeros es el principal medio de llegada a la ciudad, tanto a nivel 
nacional como internacional. Existe un aeropuerto en Anta, pero no se cuenta con servicio 
comercial regular. 
 
Transporte Público Urbano, es deficiente tanto a nivel de circulación, por no estar 
debidamente diseñadas las rutas,  como a nivel de mantenimiento de las unidades, 
encontrándose la mayoría de estas en mal estado, lo que representa un grave riesgo para 
los pasajeros.  
 
Existen cuatro (4) empresas, debidamente reconocidas, con un total de 96 unidades, que 
por  recorrer rutas no diseñadas,  dejan de atender a un gran porcentaje de barrios de la 
ciudad.  
 
Transporte Publico Interurbano, dan servicio a la periferia como Urpay, Coyllur, Unchus, 
Mariam, etc.; utilizan las vías principales de la ciudad, congestionando especialmente la Av, 
Raymondi y la Av. Fitzcarrald, donde se ubican la mayor parte de agencias.   
 
Transporte Interdistrital-Interprovincial, prestan servicio a lo largo del Callejón de 
Huaylas. Son 14 empresas con 114 unidades. No se ha implementado un terminal terrestre, 
habiéndose acondicionado el mercado Centenario para este fin. 
 
Transporte Nacional, corresponde al servicio que se presta a las ciudades de Lima, 
Chimbote y Trujillo. Son 18 Empresas con 110 vehículos; sólo dos cuentan con terminal de 
embarque y desembarque de pasajeros; 9 Empresas embarcan y desembarcan en la vía 
pública, frente a sus agencias. El resto de Empresas utilizan la Av. Fitzcarrald , Raymondi y  
27 de Noviembre para embarcar y desembarcar a sus pasajeros. 

 
 

3.13 MEDIO AMBIENTE 
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La ciudad presenta un alto nivel de contaminación ambiental por varios motivos: 
 

? El río Quillcay es un foco infeccioso, usado por la población para bañarse, lavar la ropa, 
arrojar desechos sólidos, desmonte y aguas negras vertidas directamente al río. 

? En el casco urbano existen caleras o concesiones mineras no metálicas de piedra caliza 
que no se explotan porque todavía no reúnen los permisos correspondientes, pero que 
de prosperar los permisos crearán mayor contaminación. 

? El río Santa trae relaves mineros y los desagües domésticos no tratados de las ciudades 
por las que pasa.  

? Existe un proceso de deforestación de las laderas, y por lo tanto, de erosión de suelos. 
? De los grifos y estaciones de servicio, sólo dos en toda la ciudad cuentan con Estudio de 

Impacto Ambiental. Dos grifos se encuentran mal ubicados.    
 
 

3.14 TENDENCIAS EN EL CRECIMIENTO URBANO 
 
Originalmente, Huaraz estaba conformada por algunas pocas manzanas en torno a la Plaza 
Mayor, cuya localización no ha cambiado. Posteriormente fue creciendo hasta ocupar todo 
el espacio existente entre los ríos Quillcay, Seco y Santa, así como la parte más o menos 
plana al oeste.  Daños producidos por desbordes del río Quillcay hicieron buscar áreas 
seguras al borde de la carretera, al norte de dicho río, creciendo en tal sentido alentados 
principalmente por la presencia del hotel Monterrey y el hotel de Turistas en esa zona. 
Posteriormente ha de haber influido también la construcción del aeropuerto en Anta.  
 
Hasta la ocurrencia del sismo de 1970, Huaraz era una ciudad consolidada de adobe y 
calles estrechas.  Después del sismo, en que la ciudad quedo destruida en un 90%, luego 
del respectivo proceso de remoción de escombros; casi se podría decir que sólo quedó en 
pié parte de las edificaciones ubicadas al norte del río Quillcay.  Para proceder a la 
reconstrucción de la ciudad, el Estado expropió 327 has de terreno urbano y re-lotizó los 
barrios centrales de Huaraz. De esta manera, se levantó una ciudad que respondía a una 
planificación moderna, sobre el área del casco central antiguo.  En determinados sectores 
se construyeron viviendas de interés social y en otros sectores solo se llegó a la lotización. 
Igualmente, se reconstruyó el centro administrativo y comercial de la ciudad. 
 
Sector 1, Casco Urbano, Zona Comercial, Centro Cívico, San Francisco, Belén, La Soledad  
y Huarupampa, tienen la propiedad  legalizada en un 80%, propiedades individuales,  
terminadas de reconstruir en un 100%. 
 
Sector 2,  Zonas periféricas constituidas por El Pedregal, Villón, Challhua, Rosas Pampa, 
Nicrupampa y Ruina de Pumacayan (invadida por 25 familias de las cuales 16 ya tienen 
titulo de propiedad), donde el 90% esta en proceso de titulación; con las construcciones 
levantadas en un 85%.   
 
Sector 3, Asentamientos Humanos San Martín de Porres, San Pedro, Palmira y Buenos 
Aires, productos de  invasiones. Para regularizar su propiedad, tendrá que culminar el 
proceso judicial en que se encuentran; con excepción de Buenos Aires que tiene el 80% de 
la propiedad legalizada.  
 
Sector 4, Rosas Pampa y Señor de los Milagros (asentada sobre un relleno sanitario), 
ubicadas en las riberas de los ríos Santa y Quillcay, cuya regularización de la propiedad se 
realizara en función de un planeamiento de renovación urbana integral 
 
 
De 1970 al 2002, el proceso de urbanización en la ciudad de Huaraz se ha incrementado 
con tasas de desarrollo poblacional altas, pero la actual tendencia de ocupación del suelo 
urbano con fines residenciales no parece responder a criterios de seguridad física, ni 
siquiera a las experiencias catastróficas de 1970 ó 1941.  Si bien la expansión urbana se 
está dando en todo el contorno del casco urbano con la aparición de los barrios Los Olivos, 
que ya se encuentra consolidado, Tacllan, Bellavista y Nueva Florida; se evidencia mas el  
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crecimiento hacia el norte, con el surgimiento de los barrios  Shancayan, Acovichay, 
Cascapampa, Palmira, Vichay y Monterrey. Cabe señalar que también se aprecia una 
tendencia de expansión urbana hacia el lado este de la ciudad.  
 
El río Quillcay ha sido canalizado en su tramo que cruza la ciudad, el mismo que ocupa un 
área varias veces colmatada, construyéndose a ambos lados a una distancia y altura de 
terreno que seguramente no han tomado en cuenta las históricas experiencias. 
 
La ciudad, con 93,268 habitantes, tiene actualmente una superficie bruta de ocupación de 
939.26 has, con 541.06 has de área neta para vivienda. 
 
Desarrollada la ciudad en forma longitudinal, de sur a norte, el área consolidada y en 
proceso de consolidación es 939.26 has, con una densidad bruta promedio de 100 hab/ha;  
además de 705.9 has de uso incipiente, alejadas de la ciudad, con sectores desocupados, 
con una densidad bruta promedio de 60 hab/ha. 
 
 

3.15 ANÁLISIS DEL PLAN URBANO VIGENTE. 
 

Después del sismo de 1970, los planes de desarrollo urbano de Huaraz han sido 
principalmente: 

 
- El Plan Regulador de Huaraz 1971 –1990, elaborado por CRYRZA. 
- El Plan Regulador de Huaraz 1979 – 1990, elaborado por el Organismo de Desarrollo 

Norte Centro  –  ORDENOR-CENTRO. 
- El Esquema de Estructuración Urbana de Huaraz 1985 – 1995, elaborado por el Instituto 

Nacional de Desarrollo Urbano – INADUR. 
- El Plan de Zonificación Ciudad Huaraz – Independencia 1996 – 2002, elaborado por las 

municipalidades de Huaraz e Independencia. 
- El Plan de Expansión Urbana – Zonificación Generalizada (1996-2020), elaborada por la 

Dirección General de Acondicionamiento y Desarrollo de la municipalidad de Huaraz, en 
coordinación con la municipalidad distrital de Independencia. 

 
Se afirma que ninguno de los tres primeros fue oficializado.  El cuarto fue aprobado por 
Ordenanza Municipal N° 05-98-MPH y, aunque su alcance temporal venció el año 2002, se 
asume que podría considerarse vigente para fines orientadores, al no haber otro plan que lo 
haya sustituido. El último tiene un propósito específico y fue aprobado por Ordenanza 
Municipal N° 011-96-MPH-A. 
 
El Plan de Zonificación Ciudad Huaraz – Independencia 1996 –2002 presenta a Huaraz 
como una ciudad urbana físicamente desordenada, después del sismo del año 1970, 
reconociendo su rol de centro dinamizador principal del Callejón de Huaylas, con las 
funciones de centro turístico administrativo y financiero. La ciudad desarrollada 
longitudinalmente, tiene desintegrada su estructura del sistema de barrios, originando zonas 
marginales sin relación entre si, así como también saturación e incompatibilidad de las 
actividades, especialmente en la zona central. 
 
En la ocupación del suelo prevalece el uso residencial, existiendo zonas que responden al 
trazo tipo damero, como también asentamientos espontáneos de trazo irregular. Los usos 
se localizan de tal forma que  especialmente en el área central presentan saturación e 
incompatibilidad de las actividades. El material de construcción predominante es el adobe 
(54%); el estado de las construcciones, predominante es regular (56%); y la altura de 
edificación predominante es un piso (63%).    
 
Los servicios de infraestructura básica son deficitarios  y se encuentran es estado de 
deterioro. La cobertura de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado sanitario 
como pluvial y energía eléctrica; y la pavimentación de vías, son los grandes problemas que 
afectan la ciudad. Se analiza la insuficiente capacidad de almacenamiento de agua potable, 
con su  respectivo tratamiento, los emisores de descarga del alcantarillado sanitario y la 
evacuación de la basura directamente al río, creando focos de contaminación. 
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A la ciudad la consideran vulnerable por la presencia de las colinas y cuencas, por no  
haberse hechos obras de prevención. 
 
Con respecto al equipamiento urbano, señalan que estos son deficitarios por el crecimiento 
acelerado de la población. Se encuentran localizados en forma dispersa en la ciudad, pero 
no los de grado mayor que se concentran dentro del casco urbano, por lo que no  pueden 
servir eficazmente a la población. 
 
Con respecto a la administración urbana, consideran que el problema se centra en la 
gestión administrativa, por no contar Huaraz con un Plan Integral de Desarrollo Provincial, 
que oriente la planificación y programación de proyectos;  y en la gestión económica 
financiera, por ser deficiente la captación de tributos municipales y por la falta de 
implementación de sistemas de padrones y catastro urbano.  
 
 
En su propuesta, el estudio considera que la ciudad de Huaraz mantendrá y seguirá 
desarrollando su rol de Centro Principal de Sistema Urbano Regional del Callejón de 
Huaylas, desempeñando las funciones de centro turístico administrativo  y financiero; con 
los servicios, comercio y artesanía, como actividades urbanas principales. Como elemento 
dinamizador del nivel económico de la ciudad, el turismo. 
 
Mantendrá una tasa de crecimiento de 3.38%, con una población de 164,110 habitantes al 
año 2020. La necesidad de vivienda, para este mismo año será de 47,171 viviendas, con el 
requerimiento de 1,509 has. Considera que para el año 2005 se requiere habilitar 300 has 
para cubrir la demanda del espacio urbano, planteando densificar 150 has del área 
consolidada. 
 
Para los usos del suelo, establecen una tipología de áreas: optimas, inadecuadas 
restringidas, eriazas, montañosas y cultivadas. Consideran que la topografía del terreno 
establece mejores condiciones para el desarrollo  lineal en la dirección norte. Sin embargo, 
esta opinión es aparentemente contradictoria con otras que aparecen en el mismo 
documento, en la que señalan que la ciudad, “en relación a la tendencia de crecimiento 
lineal se está extendiendo demasiado en sentido horizontal, creando consabidos problemas 
en los servicios.......”5 El plano de zonificación, que considera áreas de expansión urbana, 
insiste en el esquema longitudinal, extendiéndola más bien hacia el sur. 
 
Se plantea un sistema vial considerando la función de la vía y etapas de desarrollo. 
Proponen una estructuración urbana basada en la existencia de formaciones urbanísticas 
homogéneas. 
 
Se considera prioritaria la seguridad de la ciudad, como la protección ambiental, ecológica y 
monumental, proponiendo alternativas de manejo de cuencas, conservación de bosques y 
laderas y defensas ribereñas.  Pero la seguridad física de la ciudad es sólo enunciativa, ya 
que no se refleja en el manejo de densidades ni en los usos del suelo en áreas que 
anteriormente han sufrido los efectos de fenómenos naturales catastróficos, como en el 
cono aluviónico. 
 
Tampoco parecen haberse conocido las características del suelo en la zona sur de la ciudad 
y su propensión a sufrir efectos de licuación, por estar constituido de material granular y 
tener la napa freática muy alta. Los peligros que representa el río Santa, erosionando las 
riberas e inundando zonas no resguardadas, tampoco parecen haber tenido relevancia en 
las decisiones.  En todo caso, más que el plan, es el proceso de implementación el que no 
ha funcionado adecuadamente, por lo que se presentan en la actualidad problemas, por 
ejemplo, con dos edificaciones de 8 pisos construidos en zonas no adecuadas para cargas 
concentradas.  

 

                                                 
5 PLAN DE ZONIFICACIÓN CIUDAD HUARAZ – INDEPENDENCIA 1996 – 2002. Municipalidad Prov. Huaraz, 
Municipalidad Dist. Independencia.  1997. 
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IV.    CARACTERIZACION FISICO GEOGRAFICA6. 
 
 
 

4.1 GEOLOGIA REGIONAL. 
 

La cartografía geológica regional elaborada por INGEMMET indica que las rocas más 
antiguas de la conformación geológica  de Huaraz son los sedimentos del cretáceo inferior 
conformantes del Grupo Goyllarisquizga (Formaciones Chimú, Santa-Carhuaz) hasta llegar 
a la cobertura de depósitos inconsolidados de la edad holocénica.   Las rocas intrusivas 
corresponden al emplazamiento del “Batolito de la Cordillera Blanca” de edad Paleógeno. 

 
 

4.1.1 LITOLOGÍA:   ROCAS DE BASAMENTO. 
       

A. Rocas Sedimentarias, conformadas por una alternancia de calizas y arcillitas calcáreas 
en la parte inferior, y areniscas y cuarcitas finas con intercalaciones de arcillitas en la 
parte superior. Por tectonismo, se encuentran fuertemente fracturadas y disturbadas, con 
diferente grado de resistencia a la compresión, siendo alta para los estratos de calizas - 
que se presentan masivas –, media para los estratos de areniscas y cuarcitas, y baja 
para las arcillitas. 

 
Este paquete sedimentario que aflora hacia el lado nor oeste del área de estudio, en las 
inmediaciones del Balneario de Monterrey, a ambos lados del río Santa, en conjunto 
presenta taludes medianamente estables, con cobertura de suelo residual que se 
desprende por erosión laminar causada por efecto pluvial. Con sismos moderados, se 
inestabiliza, originando pequeños derrumbes. En trabajos de corte importantes, es 
necesario diseñar taludes en ángulo de reposo, generalmente “banquetas”, y cunetas de 
coronación revestidas, para evitar desestabilizaciones mayores. 
 
A la fecha, este paquete sedimentario constituye el basamento rocoso de la zona de 
expansión urbana existente al norte de la ciudad (Vichay – Monterrey), pero las 
cimentaciones de las edificaciones sólo llegan a la cobertura de material suelto, que 
generalmente es un suelo de origen fluvio glaciar y aluvial. 

 
B. Rocas Intrusivas, son las rocas que conforman el denominado “Batolito de la Cordillera 

Blanca”, de naturaleza granítica / granodiorítica / tonalítica, muy duras y resistentes, 
originando fuertes escarpas características a lo largo de la Cordillera Blanca. 

      
Su emplazamiento se da en la margen derecha del río Santa, a una distancia horizontal 
promedio de 10 km, no teniendo, en consecuencia, relación con el suelo de fundación de 
la ciudad de Huaraz y sus áreas de expansión. 

 
C. Rocas Volcánicas, son las rocas que pertenecen al denominado “Volcánico Calipuy”, 

estando representadas mayormente por tobas, piroclásicos gruesos, conglomerados, 
lavas y cuerpos intrusivos sub volcánicos.  

 
Se emplazan mayormente en la Cordillera Negra, pasando a la margen derecha del río 
Santa y llegando, en algunos casos (fuera del área estudiada), muy cerca del Batolito de 
la Cordillera Blanca. 
 
Los afloramientos tienen una resistencia mayormente media (y en ciertos casos alta), 
muy modelados, que se desestabilizan por erosión laminar causada por las aguas de la 
precipitación pluvial, originando pequeños flujos de material gravoso que dan inicio a la 
formación de quebradas, como se observa en la ladera occidental del cerro Rataquenua. 

                                                 
6
 Fuente:  MAPA DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE HUARAZ. INDECI-PNUD PER/02/051, José Véliz Bernabé. 2003.  
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4.1.2 LITOLOGÍA:   MATERIAL DE COBERTURA.  
 

A. Material Fluvio Glaciar,  comprende el material fuertemente retrabajado, mayormente 
por acción del hielo en su retroceso (fenómeno de deglaciación), y su posterior 
transporte por acción del agua, a manera de flujos.  Abarca la amplia planicie de la 
margen derecha del río Santa hasta las estribaciones de la Cordillera Blanca, habiendo 
también remanentes de este material en la Cordillera Negra como evidencia de la 
presencia de hielo en este lugar en épocas pasadas. 

 
El material fluvio glaciar está constituido por gravas generalmente de tamaño mediano a 
pequeño, muy retrabajadas, mayormente de naturaleza cuarcítica/arenisca, en matriz 
limo-arcillosa, con espesores muy variables, con resistencia a la compresión 
generalmente media, con taludes estables en los frentes de poco espesor, e inestables 
en los frentes de gran espesor, como es el caso del área de Cruz Punta (al SE de 
Huaraz), donde se desestabiliza por erosión pluvial. 
 
Este material fluvio glaciar constituye mayormente el suelo agrícola en el área. 
Igualmente, es el suelo de fundación de buena parte de las edificaciones de la ciudad 
(zonas de Pedregal, La Soledad, parte de Belén), así como de las zonas de expansión 
urbana. 

 
B. Material Aluvial,  comprende todo el material suelto a semi compacto,  mediana a 

altamente retrabajado, producto del transporte por acción rápida / violenta de las aguas y  
que se encuentra rellenando los cauces de los ríos y quebradas importantes. 

 
Para el estudio que nos ocupa, es preciso diferenciar el material de origen aluviónico del 
material aluvial propiamente dicho. El primero tiene íntima relación con el fenómeno de 
deglaciación  que se vive en la Cordillera Blanca, y que en la historia geológica y en las 
evidencias actuales muestra un marcado dinamismo, ya que en la totalidad de 
quebradas de la vertiente occidental de la Cordillera Blanca hay remanentes de fuertes 
aluvionamientos que se produjeron en el pasado y en cuyas desembocaduras (al río 
Santa), paradójicamente, se emplazan la mayoría de las ciudades y poblados 
importantes del Callejón de Huaylas. 
 
La caracterización litológica de este material corresponde a bloques de diferente 
diámetro, de naturaleza generalmente granítica (proveniente del arranque del Batolito de 
la Cordillera Blanca), muy angulosos, con alta resistencia a la compresión, y en buena 
parte de los casos constituye el suelo de fundación de las edificaciones en la ciudad de 
Huaraz, como es el caso concreto de la “Zona del Aluvión” y del “Barrio del Centenario”, 
al norte de la ciudad. 
 
El material aluvial propiamente dicho, corresponde al material transportado y depositado 
en los cursos de ríos y quebradas importantes, como es el caso de los ríos Santa, 
Quillcay, Seco, Paria, etc.; estando constituido por gravas sueltas, de tamaño mediano a 
pequeño, en matriz arenosa (caso del río Santa), o matriz limo-arcillosa (caso río Seco); 
siendo excelentes materiales para la construcción en sus diferentes aplicaciones 
(agregados para el concreto, en el caso del río Santa, y para el relleno, en el caso del río 
Seco). 
 

C. Hielo,  comprende el agua sólida que se emplaza en las partes altas de la Cordillera 
Blanca, cuyo rápido derretimiento marca el retroceso de los glaciales, con las secuelas 
generadoras de desastres en las ciudades y poblados que se ubican en las partes 
inferiores de sus áreas de influencia. 

 
Las áreas glaciares que se ubican al este de la ciudad de Huaraz, estando muy distantes 
(a no menos de 20 km) tienen relación directa con su seguridad física pues son, 
precisamente, los peligros de orden glaciar los que pueden desencadenar una serie de 
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acontecimientos de grave riesgo para Huaraz, así como para las otras ciudades del 
Callejón de Huaylas. 

 
 

4.2 GEOLOGIA ESTRUCTURAL 
 

En los anteriormente referidos cuadrángulos geológicos elaborados por INGEMMET, y 
dentro del área de interés del presente estudio, se han definido estructuras geológicas tipo 
fallamientos, antiguos y modernos. 

 
 

4.2.1 FALLAMIENTOS ANTIGUOS. 
 

Son un conjunto de trazas de fallas segmentadas que siguen un rumbo generalmente SE-
NW, interceptadas por otras fallas menores de rumbo S-N, que atraviesan tanto a las rocas 
sedimentarias como a las rocas volcánicas descritas. 
 
En algunos casos, estas estructuras constituyen un contacto fallado entre ambos tipos de 
rocas, lo que significa que en su momento (tiempo geológico), sirvieron como línea de 
efusión del magma que fluyó del interior de la tierra. 
 
Por lo observado en el terreno, estas fallas antiguas no ejercen influencia alguna en la 
estabilidad de los terrenos que atraviesan, siendo observables sólo por interpretación 
geológica. 

 
 

4.2.2 FALLAMIENTOS MODERNOS:  “Falla Cordillera Blanca”. 
 

En el mapeo geológico regional (cartografía del INGEMMET), se ha definido una traza de 
falla longitudinal (en realidad, es un conjunto de fallas que constituyen un “sistema”), que 
domina la margen occidental de la Cordillera Blanca, en una longitud aproximada de 200 
km, iniciándose a la altura de la laguna Conococha (y probablemente más al sur) para llegar 
hasta el nevado Rosco (la parte más norteña de la Cordillera Blanca). 
 
Esta “Falla de la Cordillera Blanca”, con claras evidencias de ser un fallamiento activo desde 
el punto de vista geológico, juega un papel sumamente importante en la calificación del 
riesgo para la ciudad de Huaraz (y otras ciudades del Callejón de Huaylas), toda vez que 
queda en suspenso la gran interrogante de que podría constituir una fuente de liberación de 
energía sísmica, con generación de movimientos sísmicos que, naturalmente, incidirían en 
la seguridad física de Huaraz, a pesar de que no se tienen evidencias que en los últimos 
cinco mil años se haya reactivado por liberación sísmica. 
 
A la fecha no se cuenta con un estudio  suficientemente detallado sobre esta falla, 
existiendo algunas informaciones parciales y dispersas que indican que la falla ha penetrado 
profundamente en la corteza (tal vez toda la corteza, llegando al manto), evidencia que es 
apoyada por la actividad de aguas termales a lo largo de la falla y también por el hecho de 
que las ignimbritas de la Formación Yungay fueron expelidas a lo largo de la línea de falla. 
Humberto Salazar Díaz cataloga a esta estructura regional como:  “una fuente sismogénica 
continental (interplaca), donde se espera que ocurran en el futuro rupturas con 
desplazamientos verticales de hasta 3m, originando sismos con magnitud (Ms) hasta 7.4, 
con intervalo de ocurrencia de 1,900 a 2,800 años 7”.   
 
En el área de Pitec, aproximadamente a 10 km hacia el este de la ciudad de Huaraz, en el 
lado derecho del valle de Churup, se ha instalado en forma permanente un instrumento 
dentro de la zona de falla que corta una morrena, que permite registrar micro 
desplazamientos en las tres direcciones. Luego de tres años de mediciones, los registros de 

                                                 
7
 FALLA ACTIVA CORDILLERA BLANCA COMO FUENTE SISMICA.  Humberto Salazar Díaz.  Junio-Set. 1984.  
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desviaciones angulares relativas señalan un mayor desplazamiento irreversible que no 
excede de los 0.6 mm y que fue inducido por un temblor lejano8. 
 
 

4.3 GEOLOGIA LOCAL. 
 

4.3.1 EVOLUCION GEOMORFOLOGICA DEL AREA DE 
EMPLAZAMIENTO DE LA CIUDAD DE HUARAZ. 

 
La interpretación del relieve del área donde se ubica la ciudad de Huaraz induce a ensayar 
alguna hipótesis sobre su evolución geomorfológica, asumiéndose como premisa, que fue la 
intensa actividad glaciar habida en el pasado (y que continúa en el presente), la que ha 
jugado un papel determinante en el modelado original (basamento rocoso), y en el relieve 
superficial (material de relleno). 
 
En el tiempo geológico los fenómenos que marcan la evolución del relieve son 
independientes unos de otros y se manifiestan en forma secuencial, simultánea o reiterativa. 
Por ejemplo, un aluvionamiento importante puede dar lugar a la erosión inicial del área por 
donde se desplaza, para inmediatamente después depositar importantes volúmenes de 
material, que alteran el relieve original. En otros casos da lugar a represamiento de cursos 
de agua con la formación de embalses naturales (lagunas glaciares) que se convierten en 
cubetas de almacenamiento de sedimentos. 
 
En el área de Huaraz se han producido varios aluvionamientos como consecuencia de la 
intensa deglaciación, originándose importantes procesos de erosión del basamento rocoso, 
así como la formación de una cubeta que recibió materiales arrastrados, sea en forma 
violenta (otros aluviones), o de manera lenta (arrastrando sedimentos finos por el río Santa 
y por flujos provenientes de su perímetro). 
 
Hacia los lados sur, este y oeste de la parte antigua de la ciudad (sector sur), están 
claramente definidos los límites de esta cubeta, mas no hacia el lado norte, pudiéndose 
explicar que en este lugar hubo una mayor erosión por la tendencia natural de los cursos de 
agua y aluvionamientos en el Callejón de Huaylas, de dirigirse principalmente en dirección 
norte. 
 
 
4.3.2    ROCA DE BASAMENTO. 

 
No se tiene información de perforaciones con recuperación de testigos, que hayan llegado 
hasta el basamento, donde se emplaza la ciudad de Huaraz, para definir con propiedad el 
tipo de roca que lo conforma y que constituye el soporte natural a la importante acumulación 
de relleno que existe; teniendo sí información de la profundidad a la que se encuentra, 
mostrándose un relieve uniforme con tendencia a una mayor profundidad a lo largo del río 
Quillcay.   
 
Por la interpretación de las curvas de isoprofundidades, se interpreta que una mayor 
profundidad del basamento (hasta 100m.),  se da en la parte inferior de la Av. Pedro Villón 
hacia el cauce del río Santa, pudiendo deducirse que corresponde también a un cauce 
aluvional antiguo, cubierto con deposiciones posteriores de material de relleno. 
 
Para el lado norte de la ciudad, que corresponde al distrito de Independencia, no se conoce 
de investigaciones que indiquen la profundidad del basamento, pero por la interpretación 
geomorfológica se deduce probablemente esté a más de 100 m. 
 
La interpretación del Mapa Litológico nos hace deducir que el basamento de la ciudad de 
Huaraz es de roca volcánica, desde Tacllán hasta Vichay, correspondiendo a derrames 

                                                 
8
 REGISTRO DE MICRO DESPLAZAMIENTO DE LA ESCARPA DE LA FALLA DE LA CORDILLERA BLANCA.   Kostac,  Vilimek, Zapata.  

Praha 2002.  
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lávicos, tobas, andesitas, rioliras, de resistencia generalmente media.  Desde Vichay hasta 
más allá de Monterrey, el basamento podría corresponder a rocas sedimentarias, 
constituidas por una alternancia de calizas, areniscas, cuarcitas y lutitas. 
 
 
4.3.3 MATERIAL DE COBERTURA. 

 
Hay una importante acumulación de material de relleno en el emplazamiento de la ciudad de 
Huaraz, con espesores que llegan hasta los 120 m en la zona del “aluvión” y en la parte 
inferior de la Av. Villón, en la llegada al cauce del río Santa.  Por el contrario, los menores 
espesores se dan hacia los lados sur y este de la ciudad, a medida que se acerca a los 
emplazamientos de la roca en superficie. Para el lado norte, en el distrito de Independencia, 
los espesores del material de relleno probablemente sean mayores a los 100 m. 
 
No se conoce de perforaciones profundas que se hayan trabajado para conocer el tipo de 
material de relleno, pero se deduce que es complejo, conformado por horizontes limo-
arenosos, limo-arcillosos, arenosos, aluvionales, fluvio-glaciares y aluviales, relacionados 
con su origen.. Las investigaciones de suelos hechas para la cimentación de edificaciones 
no han ido más allá de los 5 a 7 m (con más frecuencia, menores a 3 m), mostrando sólo de 
2 a 3 horizontes estratigráficos superiores. 
 
En los estudios realizados para la reconstrucción de Huaraz luego del sismo de 1970, se 
excavó una calicata de 11 m de profundidad, ubicada en las inmediaciones de la Plaza de 
Armas, donde se mostraban amplios horizontes de suelo limo/arcilloso/arenoso con dos 
horizontes aluvionales, que podrían relacionarse con igual número de aluviones que han 
pasado por el río Quillcay. 
 
En cuanto a los horizontes superiores del material de relleno, hay una marcada diferencia 
entre el suelo que domina el sector sur, a partir de la Av. Raymondi, constituido por limo 
arcillas y gravas (refl ejo de material transportado lenta a moderadamente), frente al suelo 
que domina el sector al norte de la Av. Raymondi, donde el suelo está constituido por 
bloques de roca de tamaño medio a grande, consecuente del transporte violento, de tipo 
aluvional. 
 
Es importante la presencia de suelos formados por el transporte del río Santa, que son de 
naturaleza gravo arenosos, emplazados en la margen derecha, conformando terrazas 
aluviales que ahora alojan a una concentración poblacional, como es la zona de Challhua y 
las partes inferiores de Huarupampa,  Centenario y Palmira – Vichay. Dado el acelerado 
proceso de crecimiento de la ciudad, se están ocupando áreas cada vez más alejadas de la 
“cubeta” de la ciudad, como son las laderas y lomadas en todo el perímetro, donde los 
suelos son básicamente de naturaleza gravo/limo/arcillosos. 
 
 

4.4 AGUAS SUBTERRÁNEAS. 
 

Las investigaciones sobre las características del agua subterránea contenida en el subsuelo 
de una ciudad son muy importantes para la estabilidad de las edificaciones y otras obras de 
construcción, por la posibilidad , ante la ocurrencia de sismos, de presentación de efectos 
de licuación (o “liquefacción”) de suelos, cuando hay suelos granulares sueltos, si se 
produce un fenómeno de aumento de presiones de poro que reduce las fuerzas de contacto 
entre los granos del suelo, dando lugar a la licuación de estos estratos. 
 
Por otra parte, para niveles freáticos muy superficiales, el subsuelo puede sufrir daños 
considerables en su estructura, sea por asentamiento o amplificación sísmica. También se 
puede relacionar la profundidad del nivel freático y la capacidad portante de suelos finos, ya 
que a menor profundidad del nivel de agua, menor será la capacidad portante del suelo. 
 
Luego de producida la destrucción de la ciudad de Huaraz como consecuencia del sismo de 
1970, algunas apreciaciones técnicas señalaban la presencia de efectos de licuación de 
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suelos en algunas partes del sector sur de la ciudad, lo que no fue plenamente verificado, 
pero que tampoco podría descartarse si no se han hecho las investigaciones apropiadas.  

 
 

4.4.1 ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS DE LAS 
AGUAS. 

 
Hasta antes del sismo de 1970, eran tradicionales los manantiales existentes en la ciudad 
de Huaraz (sector sur), que servían mayormente para el consumo humano, frente al poco 
suministro de agua potable en esa época.  Luego de producido el sismo, algunos de esos 
manantiales desaparecieron, probablemente debido al cambio de curso de las corrientes 
subterráneas por reacomodo del suelo. A la fecha se han reducido mucho en número, 
existiendo principalmente en las partes más bajas, hacia la margen derecha del río Santa, 
donde afloran por diferencia topográfica. 
 
El origen de las aguas subterráneas se encuentra al lado este del sector sur de la ciudad, en 
la quebrada Bellavista, continuando con el cauce “Tajamar”, que corre en dirección sur-
norte, para luego flexionar en dirección NW, perdiéndose en el barrio San Francisco (parte 
alta del colegio La Libertad), desde donde es canalizado y cubierto hasta desembocar en el 
río Quillcay, al lado del puente de la Av. Confraternidad Internacional Este.  Estos cursos, de 
carácter temporal, colectan y conducen las aguas pluviales que se desplazan en forma 
superficial o subterránea, por la ladera occidental del cerro Rataquenua.   Otra fuente de 
alimentación continua de la napa son los excedentes de la planta de tratamiento de agua 
potable que diariamente se vierten en estos cursos. 

 
 

4.4.2  NAPA FREÁTICA SUPERFICIAL. 
 

En relación con la forma, la napa freática es libre, a filetes convergentes, con un ancho 
conocido de 800 m., entre el Estadio Rosas Pampa y la Av. Villón, y es drenada al río Santa. 
La potencia total de la napa no es aun conocida al no haberse efectuado perforaciones que 
alcancen el basamento. Se deduce que no existe napa en recarga y que el acuífero es de 
poca permeabilidad. 
 
La gradiente hidráulica presenta valores elevados por tener relación con la topografía, 
estimándose en   i = 42/1000 para el segmento entre la plazuela de La Soledad y la Plaza 
de Armas, y, de i = 34/1000, entre la Plaza de Armas y el extremo oeste de Huarupampa. 
 
Los análisis químicos de las muestras tomadas en Dic. 1970, dieron los siguientes 
resultados: 
? La temperatura del agua de los diferentes manantiales varía entre 17°C y 19°C. 
? El agua es incolora, transparente y de gusto agradable. 
? La dureza varía entre 4.51 y 19.3 grados alemanes. 
? El Ph indica que la concentración de iones de hidrógeno es prácticamente uniforme para 

todos los manantiales, variando de 6.2 a 6.5. 
? En relación a la composición química, los análisis indican una calidad óptima del agua, 

con un residuo seco que varía entre 456 y 1238 mlg/lt. 
 

En función a la profundidad del nivel freático, en aquella oportunidad se zonificó Huaraz de 
la siguiente manera: 
 
Zona A (Barrios Centenario y Patay):  De 7 calicatas de hasta 7.5 m, sólo en una se 
encontró la napa a 2.5 m.  La profundidad de napa freática y la compacidad del suelo 
confieren a esta zona buena estabilidad y sin problemas para las fundaciones, 
considerándose como la mejor zona de Huaraz. 
 
Zona B (Barrios San Francisco, Belén y Huarupampa):   El perfil muestra horizontes de 
materiales compactos. El nivel de agua subterránea se encuentra a cierta profundidad. Por 
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su posición próxima a zonas de afloramiento de la napa, esta área presentaría cierto 
problema a las fundaciones, clasificándose por ello como “zona intermedia”. 
 
Zona C  (Barrios La Soledad – San Francisco):   Caracterizada por el afloramiento de 
muchos manantiales y por una napa freática muy poco profunda, presenta serios problemas 
para las cimentaciones. Esto la convierte en la zona de peores condiciones, no ofreciendo 
garantías de estabilidad por encontrarse saturada por la napa. 

 
Zona D   (Barrios Pedregal y parte de Belén):   Se conoce poco de estos tramos, pero por 
una perforación hecha hasta los 17 m. de profundidad, en la que no se encontró la napa, se 
deduce que el nivel freático discurre a buena profundidad, razón por la que puede 
considerarse una zona adecuada. 

 
 

4.4.3 INCIDENCIA HISTORICA EN LAS EDIFICACIONES. 
 
Como se ha comentado, no hay criterios técnicos uniformes para calificar si verdaderamente 
la napa freática superficial tuvo una incidencia directa en la mayor destrucción del sector sur 
de la ciudad durante el sismo de 1970, o no lo tuvo.  
 
Sin embargo, el informe del INGEOMIN (Dic. 1970), establece que la Zona C (barrios La 
Soledad y San Francisco) es la peor por tener muchos manantiales y la napa freática muy 
superficial, y que las vibraciones producidas por el sismo de ese año provocaron el 
asentamiento de las bases de muchas construcciones, registrándose precisamente en esta 
zona los efectos más devastadores. 

 
 

4.4.4 ESTADO ACTUAL DE LA NAPA FREÁTICA. 
 

Una información posterior es la contenida en la tesis “Microzonificación Sísmica de la 
Ciudad de Huaraz: Sector Sur”, elaborada por César Gonzáles Obregón en 1994, el que 
confirma lo indicado sobre el origen y las características principales de las aguas 
subterráneas en este sector.  Además se refiere que hubo un período de tiempo en el que 
se instalaron piezómetros, con la finalidad de evaluar periódicamente la variación del nivel 
freático en las diferentes estaciones del año y para diferentes estaciones de medición, las 
que fueron ubicadas donde los niveles eran muy altos. 
 
El muestreo realizado en un lapso mayor a un año y para dos lugares más representativos, 
indica que para la plazuela Belén hubo una variación considerable en el nivel freático, 
registrándose lecturas más bajas a la profundidad de 1.90 m (18.03.92) y más altas a 0.65 
(18.02.94). La variación entre ambas lecturas fue de 1.25 m, muy importante para las 
futuras cimentaciones en las zonas circundantes a la localización de este piezómetro. 
 
Con relación al ubicado en el parque FAP, también hay una gran variación en las 
mediciones, entre 1.40 m (18.03.93) y 0.80 m (13.03.94).    
 
Se concluye que las zonas colindantes a estos piezómetros presentan condiciones de suelo 
parecidas y que pueden ser susceptibles de amplificación sísmica por presentar niveles 
freáticos muy altos y por estar conformados por suelo fino y blando, de pésima calidad.  
 
 
 
 
 
 


