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RESUMEN 

RESUMEN 

El presente informe de suficiencia denominado Implementación del 

Sistema de Alcantarillado para el Centro Poblado Casa Blanca, donde se esta 

desarrollado el proyecto de Red de Alcantarillado y las alternativas técnicas 

viables para el desarrollo sostenido del Centro Poblado Casa Blanca, tanto en el 

aspecto agroindustrial y urbano. 

El Centro Poblado Casa Blanca, se encuentra ubicado entre el Km. 132 y 

Km. 133 de la Carretera Panamericana Sur, estos terrenos pertenecen a la 

jurisdicción de la Provincia de Cañete, Distrito de Cerro Azul, el terreno cuenta 

con una topografía plana. 

En el primer capítulo se detalla el análisis básico físico social, su 

ubicación, aspectos geológicos, hidrología, demografía, salud, educación, la 

población. 

En el capítulo 2 se detalla el estado actual del desarrollo y del 

acondicionamiento, como son la ocupación del territorio, análisis de influencia 

territorial, uso de suelo, red vial, infraestructuras, redes de servicio y nivel de 

vida. 

En el capítulo 3 se describe el diagnóstico de la situación actual del 

desarrollo, la definición del problema y su causa, análisis de actores sociales. 

En el capítulo 4 se plantea la implementación del sistema de 

alcantarillado para el Centro Poblado Casa Blanca, dentro de esta zona de 

estudio formularemos la alternativa de diseño de alcantarillado, para el cálculo 

hidráulico del sistema se empleo el método del caudal de distribución en marcha. 

Éste contempla la división del terreno en áreas de drenaje para determinar el 

caudal que discurrirá por cada tramo del sistema. 
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INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Presento este trabajo denominado Implementación del Sistema de 

Alcantarillado para el Centro Poblado Casa Blanca, en el que se ha realizado un 

estudio minucioso de las zonas del proyecto, para establecer parámetros de 

diseños concordantes con la realidad de los mismos, y proporcionales de esta 

manera una adecuada alternativa de solución a los sistemas de alcantarillado del 

centro poblado Casa Blanca. 

La motivación principal para realizar este proyecto, es el de contribuir 

durante esta etapa del estudio y plantear una alternativa de solución a los 

problemas de saneamiento existentes en las localidades de Casa Blanca 

permitiendo de esta manera elevar el nivel de vida de los pobladores y tratar de 

recuperar el equilibrio ecológico, que por muchos años se ha visto afectado 

como consecuencia de la descarga continua de aguas servidas hacia las 

acequias, el cual discurre por todo el perímetro del centro poblado. 
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CAPITULO 1: ANÁLISIS BÁSICO FiSICO SOCIAL 

CAPÍTULO 1 

ANÁLISIS BÁSICO FÍSICO SOCIAL 

1.1 EL MEDIO FÍSICO NATURAL 

1.1.1 UBICACIÓN Y ÁMBITO DE LA SUBCUENCA 

El Distrito de Cerro Azul se encuentra ubicado a 132 Km. al sur de Lima 

en la parte Central y Occidental de la Provincia de Cañete entre las coordenadas 

geográficas de 13º02'21" latitud sur y 76º29'21" longitud occidental, en el 

Departamento de Lima Zona Centro Occidental del País. 

La altitud considerada del distrito es desde los 6 m.s.n.m. hasta 

aproximadamente 120 m.s.n.m. (Cerro La Antena). 

La Delimitación Política del Distrito de Cerro Azuf son los siguientes: 

Por elNorte 

Por el Sur 

Por el Este 

Por el Oeste 

Con el Distrito de Asia. 

Con el Distrito de San Luis. 

Con el Distrito de Quilmaná. 

Con el Océano Pacífico. 

Creación política; habiendo existido desde las épocas preincaicas, el 

lugar de pesca de los naturales y acrecentada en la época de la emancipación 

con un puerto para el embarque de productos de la región, estando hasta antes 

de su elevación como distrito anexado a la jurisdicción geopolítica de San 

Vicente y de San Luis. Después de muchos trámites ante el gobierno, un 3 de 

Julio de 1921, en la Sala de Sesiones del Congreso Regional del Centro de 

Huánuco, los parlamentarios acuerdan elevar al distrito al antiguo pueblo de 

pescadores; y el 16 de Agosto del mismo año se expide impresa la ley Nº 464, 

en la ciudad de Lima (Gobierno de Augusto B. Leguía). 
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FIGURA Nº 1.01 

UBICACIÓN CERRO AZUL EN MAPA POLITICO 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 
DEL DISTRITO DE CERRO 

AZUL 
Latitud Sur: 13º02'21" 
Longitud Oeste: 76º29'21" 
Altitud: Entre 6 a 120 m.s.n.m. 

COLOMBIA 

BRAZIL 

Océano Pacifico 

Elaboración Propia 

FIGURA Nº 1.02 
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UBICACIÓN CERRO AZUL EN MAPA PROVINCIAL 

CAÑETE 

YAUYOS 

t 
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Elaboración Propia 
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CAPITULO 1: ANÁLISIS BÁSICO FISICO SOCIAL 

1.1.2 ASPECTOS GEOLÓGICOS Y GEOMORFOLÓGICOS 

MORFOLOGÍA 

El área de estudio forma parte de la región de la Costa y la Sierra del 

Perú Central y comprende, respectivamente, dos grandes unidades geográficas 

contiguas: la Región Costanera y la Región de la Cordillera Occidental de los 

Andes; ambas están relacionadas y a su vez disectadas por importantes Valles 

transversales. Estas unidades muestran fuertes contrastes topográficos y 

climáticos. Ver Figura Nº 1.03. 

FIGURA Nº 1.03 

MAPA GEOLÓGICO - CERRO AZUL 

La V'ifl .. 

F\ f.l Huno 
IC- d.mtr-1__ 

l
.11 

;f1iM. TOR.Rl tfil..(S U\RO AlUL 
llllaJ>o• ª"' pJ>. e

� fi ft�º 
bi� ,,1 , , Fdci. h;;u.a T 000 

Putl, - ._ 

é..nll- " 

o. Tranc.a

,Ho:3 d

flll.O 

Foo.B 

fd.i. MOlin 1 
-

• 11111�-

Fuente: INGEMMET Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

CARRJYlll[l 
llUNA 

.cN> La O\i•b� Ll!b..No,J 

..... J 

Lineamientos de Desarrollo para el Distrito de Cerro Azul - Implementación del Sistema de Alcantarillado 
C.P. Casa Blanca 
Romel Heber Gutiérrez Cárdenas 

10 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de Ingeniería Civil 

CAPITULO 1: ANÁLISIS BÁSICO FISICO SOCIAL 
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a) Región Costanera

En parte de los cuadrángulos de Mala, Lunahuaná y Chincha la 

Región Costanera se desarrolla a manera de una estrecha faja 

longitudinal paralela a la cadena andina, con una anchura variable entre 5 

y 30 Km_ comprendida entre el litoral pacífico y las estribaciones bajas del 

frente andino cuyas cotas llegan a los 500 m.s.n.m. 

b) Región de Valles

Constituyen la unidad morfológica que relaciona la costa y la alta 

cordillera andina, pues se inician en la divisoria continental y en su 

desarrollo a través del altiplano y el flanco andino forman valles con 

características morfológicas relacionadas al modelado glaciar y 

fluvioglaciar, en tanto que en su curso medio labrado en típica acción 

fluvial aumentan su sección hasta formar amplios valles en su curso 

inferior. Los valles de los ríos Pisco, Chincha, Cañete, Ornas y Mala 

constituyen el drenaje principal hacia la vertiente occidental y el drenaje 
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del flanco oriental está representado por los valles de los ríos La Virgen, 

Vilca e Ichu que forman parte del río Mantaro. El curso superior de los 

ríos mencionados se encuentra en estado juvenil y en proceso de 

encañonamiento y erosión regresiva. 

ESTRATIGRAFÍA 

La columna estratigráfica del bloque de cuadrángulos estudiados 

comprende una secuencia de rocas sedimentarias y volcánicas que en edad van 

desde el Triásico superior hasta el Cuaternario reciente. Rocas del substrato 

Paleozoico no se han reconocido en el área, pero se asume que constituyen el 

pedimento sobre el cual ocurrió la deposición de las formaciones mesozoicas. 

En la zona costanera se considera que rocas del basamento y del 

Paleozoico superior infrayacen a cierta profundidad, como extensión sumida de 

las rocas metamórficas que afloran en la cordillera de la costa Sur, pues existen 

evidencias que la sedimentación durante el Mesozoico provenía del macizo 

Paleozoico localizado al Oeste de la costa actual. 

En la Figura Nº 1. 04 se establece la estratigrafía de la región, así como 

sus relaciones, espesores y características litológicas. Las características 

estratigráficas del área permiten postular que durante el Mesozoico las unidades 

litoestratigráficas resultaron eje la sedimentación, en una cuenca subsidente 

(Cuenca Occidental Peruana) limitada por dos macizos paleozoicos que 

fusionaron como bloques positivos hasta el Cretáceo inferior, por lo que se 

considera que este modelo paleogeográfico y paleotectónico controló el 

desarrollo de la secuencia estratigráfica en forma de fajas paralelas a la 

dirección andina. 

a) Grupo Morro Solar

Está secuencia originalmente fue descrita por C Lisson (1907) con el

nombre de "Serie Arenosa"; posteriormente la Comisión del Instituto 

Geológico del Perú. En el informe inédito la diferenció en las formaciones 

Salto del Fraile, La Herradura y Marcavilca, las mismas que 
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posteriormente fueron descritas en publicaciones de R Rivera (1951), A. 

Rosenzweig (1953) y J. Fernández Concha (1958). 

Estas formaciones han sido reconocidas parcialmente en el área de 

estudio, debido a que su secuencia está incompleta por cobertura de 

depósitos cuaternarios o por estar perturbada por fallamiento e 

intrusiones del batolito. Por esta razón, en el mapa y el informe les 

generaliza. 

Rocas pertenecientes al Grupo Morro Solar ocupan una faja de 

afloramientos en la zona costanera al Oeste del Batolito de la Costa y 

también en la parte baja del flanco occidental andino, a manera de 

remanentes con solución de continuidad en las rocas intrusivas del 

Batolito de la Costa. En estos afloramientos así como en los asomos del 

lado oriental del batolito, no se aprecian sus relaciones estratigráficas En 

el sector entre la quebrada de la Mina Raúl, Asia y Quilmaná, los 

afloramientos son aislados y no afloran secciones completas. 

Entre la localidad de Asia en el valle de Ornas y cerro Perico aflora, 

en forma incompleta, una gruesa secuencia elástica representada por: 

CJ Miembro Inferior, areniscas cuarzosas gris blanquecinas en capas 

delgadas a medianas, con intercalación de areniscas arcillosas 

finas grises y lutitas gris claras a pardo amarillentas, en unidades 

de hasta 10m. de espesor. Esta litología pasa transicionalmente a 

un predominio de lutitas gris a pardo amarillentas de la Formación 

Asia, A este miembro se le estima un espesor de 200 m. 

CJ Miembro Medio areniscas pardas intercaladas con lutitas 

blanquecinas y pardo amarillentas, ocasionalmente con unidades 

de rocas volcánicas grises, de composición andesitica. Esta 

litología aflora en forma discontinU3 por cobertura de d8pósitos 

aluviales y eólicos existentes en las lomas de Asia A este miembro 

se le estima un espesor de 700 m. 
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o Miembro Superior, areniscas cuarzosas blancas en capas de hasta

1.5 m., algunas con estratificación cruzada; subordinada mente

existen intercalaciones de lutitas pardo rosadas y amarillentas;

hacia la base predominan areniscas gris blanquecinas y pardas.

Los afloramientos del Grupo Morro Solar se distinguen en el campo

por su color blanco grisáceo y pardo claro; en muchos casos la

secuencia esti'I afectada por diques, silts o pequeños stocks de

microdioritas, andesitas y rocas graníticas_ Esta secuencia de

areniscas, lutitas y ocasionales capas de volcánicos sobreyacen

transicionalmente a la Formación Asia con predominio de lutitas e

infrayace a la Formación Pamplona. La litología indicada

anteriormente está expuesta parcialmente en las lomas de

Quilmaná, existiendo pequeños afloramientos hasta cerca de Cerro

Azul. Se le estima un grosor aproximado de 300 m.

b) Formación Cañete

Se ha registrado con éste nombre; un conjunto litológico de

conglomerados semiconsolidados con e/astas redondeados y 

subredondeados de litología variada, en matriz areno-limosa y con 

algunos sedimentos areno-limosos; estos conglomerados yacen en 

discordancia angular sobre la Formación Paracas y rocas más antiguas. 

Esta unidad ocurre en el cerro Candela, en las lomas cerca a la hacienda 

Montejato, en pampa Clarita y pampa Cinco Cruces al sureste de San 

Vicente de Cañete_ La litología descrita va cambiando hacia el Sur, pues 

en los acantilados del borde litoral al Norte de Jahuay, se observa una 

alternancia de conglomerados y sedimentos arenosos y limosos. 

En cambio, en los acantilados del área de Jahuay y quebrada 

Topará. la secuencia está constituida, en su base, por arena fina a 

gruesa, grisácea, en capas subhorizontales de 20 cm. a 2 m. con algunos 

lechos de guijarros: también intercalan lentes arcillo-limosos de 30 cm. a 

1 m.; hacia el tope la secuencia se hace limo arcillosa de color crema 

amarillento, alternando con arena fina a gruesa en capas continuas y 

lenticulares, algunas con estratificación cruzada; en este lugar su grosor 

se estima entre 90 y 1 00m. 
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Estos depósitos están ampliamente distribuidos en las pampas

costaneras de la región estudiada. Están representados por los conos de 

deyección de los ríos Chincha, Cañete, Pócoto, Mala, Ornas y Chilca: así 

como por los depósitos aluvionales de las quebradas que desembocan a 

las pampas costaneras. Generalmente conforman un manto continuo por 

estar los conos aluviales anastomosados, algunas veces cubiertos por 

depósitos eólicos. 

En algunos valles se presentan formando terrazas que alcanzan de 

20 a 60 m. sobre el actual nivel del río tal como se aprecia en el valle de 

Mala. El material aluvial mal clasificado consiste de gravas, arenas y limo 

arcilloso; las gravas y cantos tienen formas subredondeadas a 

redondeadas y composición variada. El grosor de los depósitos 

aluvionales varía desde pocos metros en las playas de inundación de los 

ríos hasta 60 m. en las terrazas localizadas en los flancos de los valles y 

quebradas principales. 

d) Depósitos Marinos

En el borde litoral del área en estudio existen numerosas playas en

las que se observa pequeñas terrazas escalonadas que alcanzan hasta 8 

m. sobre el nivel medio del mar; estas terrazas están cubiertas tierra

adentro, por depósitos aluviales o están relacionadas a escarpas litorales 

emergidas; algunas veces están destruidos por acción antrópica. 

El cuaternario marino en la costa del área de estudio está 

representado por las salinas de Chilca que se comportó como una cubeta 

de depósitos marinos y de albúfera (G. Petersen, 1954). 

e) Depósitos Eólicos

Estos depósitos se presentan en las pampas costaneras y laderas de

los cerros situados en la parte baja del frente occidental andino, en 

algunos casos se les encuentra hasta los 1,500 m.s.n.m. 
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En las pampas y cerros bajos próximos a la costa los depósitos 

eólicos forman en algunos casos una cubierta de grosor variable y en 

otros casos constituyen médanos del tipo barjana como los observados al 

Este del cerro La Bruja en Chilca y en la pampa Clarita al sureste de 

Cañete; se reconoce también en el área de estudio depósitos eólicos 

estabilizados por acción de la humedad y la vegetación. 

ROCAS INTRUSIVAS 

En el flanco occidental del área de estudio, el Batolito de la Costa está 

representado por un conjunto de intrusiones cuya composición varía de gabro a 

granito; las mismas que han i,ntruído a la secuencia mesozoica y, en parte; a la 

secuencia volcánica del Terciario. Para la discusión del Capítulo de Rocas 

lntrusivas se ha utilizado la información más reciente aportada por E.J. Cobbing, 

W.S. Pitcher, R.O. Beckinsale y otros investigadores. 

Los afloramientos de las rocas intrusivas se extienden desde la línea de 

costa en el cuadrángulo de Mala, hasta alcanzar gran desarrollo en los 

cuadrángulos de Chincha, Lunahuaná, Tantará y Tupe. La exposición de los 

plutones y del batolito tiene, en general, forma alargada en sentido NO-SE, 

alcanzado una anchura de 50 Km. en la sección del río Mala, 60 Km. en el río 

San Juan y 70 Km. en el río Cañete. 

El conjunto de intrusiones que ocurren en el área de estudio permite 

identificar tres zonas distribuidas a manera de franjas paralelas a la línea del 

litoral; y que para efectos descriptivos reciben, en el presente trabajo, la 

denominación de: zona marginal occidental, zona central y zona marginal 

oriental. 

1.1.3 ASPECTO HIDROLÓGICO 

El distrito se ubica en la cuenca del Pacífico y en la margen derecha del 

Río Cañete. Tiene las siguientes características hidrológicas: Río (chico), 

acequias, manantial, pozos de extracción y canales de irrigación. 
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1.1.4 ASPECTO CLIMATOLÓGICO 

CLIMA 
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Es subtropical-árido y se caracteriza por ser templado cálido con excesiva 

humedad atmosférica (con un 85% de humedad relativa), pero sin lluvias 

regulares. Durante el invierno hay cierta nubosidad que provocan precipitaciones 

escasas conocidas como garúas, estas caen con mayor intensidad en las 

colinas. 

PRECIPITACIÓN PLUVIAL 

La información existente corresponde a la estación meteorológica 

ubicada en el valle agrícola a 104 msnm (Cañete). Según la información 

obtenida las precipitaciones pluviales no tienen mayor importancia, ya que su 

promedio anual varia de 26.6 mm a 29.2 mm. 

Los escasos volúmenes de lluvia registrados no contribuyen a las 

descargas del rio y están relacionadas principalmente con el fenómeno 

meteorológico de las nieblas advectivas que se presentan en los meses de 

invierno (Junio - Agosto) 

TEMPERATURA 

La temperatura media anual oscila entre los 16.3ºc a 24ºC. De acuerdo a 

esto el régimen de temperaturas presenta una variación anual bastante suave, 

correspondiendo a un clima que se puede calificar de temperaturas uniformes 

dentro del año. El rango máximo de oscilación de la temperatura media anual es 

de 7.3 ºC, que corresponde a la diferencia entre el promedio mensual de 24 ºC 

en verano (Febrero) y el de 16.3 ºC en invierno (Agosto). En los meses de 

verano a similitud de lo que ocurre en la costa peruana la temperatura sube 

ostensiblemente oscilando entre los 25
º

C a 30
º

C. 

PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

Registra un promedio anual de 1,000.50 milibares. las variaciones del 

promedio mensual indican que la presión atmosférica en el sector del valle, tiene 

la tendencia a ser más bajo durante el inicio y final del año, manteniéndose más 
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alta entre los meses de Mayo a Noviembre, según la información de la estación 

meteorológica ubicada en el valle agrícola a 104 msnm (Cañete). 

VIENTOS 

Existe durante todo el año un viento dominante de dirección SO, que no 

llega a ser intenso; durante las estaciones de verano, invierno y primavera, 

alcanzan la denominación de "brisa ligera", según la escala Beaufort (7 a 12 

km/h}, y en la estación de otoño, la de "viento débil" (2 a 6 km/h). 

Durante el año, se presentan también otros vientos suaves de baja 

frecuencia, siendo 9.9 km/h la velocidad media más alta, registrada por los 

vientos NE de la estación de otoño. 

HUMEDAD RELATIVA 

La atmosfera de la zona litoral es húmeda, debido a la acción de las 

brisas marinas, húmedas y frías, que entran en contacto con la tierra, después 

de recorrer la superficie de las aguas frías de la corriente del Humbolt. 

El promedio mensual de humedad relativa registra sus mayores valores 

en los meses de Mayo a Octubre, debido al fenómeno de inversión térmica, que 

ocurre al nivel del suelo y que se extiende verticalmente hasta una altitud 

promedio de 600 a 800 metro de altura. 

Durante los meses de diciembre a Marzo, dicho fenómeno desaparece 

prácticamente registrándose entonces valores extremadamente bajos al medio 

día y más elevados en las horas de la madrugada. 

1.1.5 ASPECTO ECOLÓGICO 

Valle: Constituye una parte del denominado ''Valle de Cañete". Tiene un 

área agrícola total catastrada de 1208. 98 Has y sus principales cultivos 

son: El algodón, el maíz amarillo, la papa, el camote, la uva, etc. 

Cerros: De pocas elevaciones, algunos de aspecto rocoso cubiertos de 

polvo, arena y pequeñas piedras y otros de arena pura; tenemos los 
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siguientes: Camacho o Cerro Azul, Centinela, Colorado, Tinajeros, La 

antena, etc. 

Colinas: Durante los meses de invierno se humedecen con las neblinas y 

garúas dando lugar al desarrollo de una densa vegetación herbácea 

conocida con el nombre de "Lomas". En el distrito se encuentran las 

lomas de Tabacal, Carrettlla y digomes. 

Isla: Se encuentra el islote Gallardo que tiene una superficie de 0.09 Km2 

y el islote Corriente que tiene una superficie aproximada de 0.22 Km2. 

Son importantes porque sirve de albergue a las aves guaneras que, como 

el alcatraz, pájaro niño, guanay, etc., producen el fertilizante más eficaz 

de la tierra, indispensable para el aumento de la producción agrícola 

distrital. 

Bahía: Tenemos a la bahía de Cerro Azul y a la bahía de Corriente. En la 

primera se construyó el muelle y se realizó instalaciones portuarias, pero 

su estructura física no es tan adecuada para dichas instalaciones ya que 

las aguas del mar son muy movidas (pleamar), lo que si permite, por la 

altura de las olas es la práctica de la tabla hawaiana (Surfing). En cambio 

la segunda tiene una estructura física mucho mejor que la primera, 

porque está protegida por una cadena de islotes que permitiría que en un 

futuro se establezca un puerto o un balneario con gran auge; actualmente 

es una zona de recreación que los turistas utilizan para pescar desde los 

promontorios con cordeles o en yates y también para pasearse. 

Playas: Son muy numerosas y atractivas: Cerro Azul, Los Reyes, Cerro 

Colorado, Gallardo, Chepeconde, etc. 

1.1.6 POTENCIAL DE RECURSOS Y DETERIORO AMBIENTAL 

El distrito de Cerro Azul se extiende sobre el extremo norte del valle de 

Cañete, por lo que su extensión es eriaza, solo el 12% tiene ocupación agrícola y 

una presencia también limitada de recursos pesqueros que se explican dentro 

del territorio en la caleta de Cerro Azul. Los problemas ambientales de Cerro 

Azul se resumen en: 
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o Las zonas agrícolas disminuyen por el crecimiento urbano de

derivarse hacia los asentamientos temporales de playa lo que

produce salinización en el valle bajo.

o La pesca manipula en forma inadecuada los desechos, muchas

veces arrojándolos al mar y por otro lado los pescadores están

reduciendo su área de trabajo con las restricciones irregulares que

existen en las habilitaciones ribereñas al mar.

O Algunos asentamientos locales no cuentan en servicios de agua y 

desagüe utilizando pozos sépticos mal construidos, originando 

contaminación llegando algunos a descargar a las acequias de 

regadío de manera directa. 

o Los asentamientos temporales ribereñas al mar carecen de redes de

alcantarillado, usando pozos sépticos individuales y comunitarios,

originando contaminación; por ello se plantea la solución integral de

los problemas, agrupando a todas las habilitaciones y sacar las aguas

servidas a las lagunas de oxidación existentes o nuevas que se

planteen.

O La basura se recoge de manera interdiaria en los centros poblados, 

evitando así ta quema de ésta. 

O Actualmente se hace uso de un terreno, que sirve para el arrojo de la 

basura recolectada, la entidad municipal se encuentra abocada a 

solucionar el problema de manera integral. 

O Existen 2 camiones recolectores de basura, un compactador y uno de 

baranda de propiedad municipal. 

O Existe un canal de regadío denominado Oren Paguatodo al cual se 

están conectando redes de desague clandestinas lo que contamina la 

zona de playa donde descarga dicho canal. 

o El transporte lnter Urbano contamina la atmósfera con polución y

ruido debido a la cantidad de vehículos que circulan por la Autopista

Lima - lea, lo que hace necesario la forestación permanente de ésta

vía, para contrarrestar el problema.

O La autopista Lima - Cerro Azul sirve de comunicación entre los 

asentamientos temporales ribereños al mar, lo cual es sumamente 

peligroso, debiendo plantearse vías de ingreso a las playas, 

desarrolladas técnicamente a la vez que proyectar vías lentas 
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paralelas a dicha autopista, brindando un ingreso seguro a las 

habilitaciones temporales de playa. 

1.1.7 IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS NATURALES 

Fenómenos naturales que por la geografía se encuentra expuesto el 

Distrito de Cerro Azul en la Provincia de Cañete: 

Sismo: Movimiento telúrico ocasionado por el choque de placas 

teutónicas (Placas de Nazca o Sudamericana y Placas Continental), que de 

acuerdo a la intensidad o magnitud causa daños a la vida humana y propiedad, 

fenómeno natural que el Distrito de Cerro Azul se encuentra expuesto por 

encontrarse en litoral que es bañado por el Océano Pacifico, donde se produce 

el 70% de epicentros. 

Tsunami: De acuerdo a los estudios y a lo difundido por la Dirección de 

Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú este fenómeno se 

produce entre 1 O a 30 minutos después de producirse un sismo de gran 

magnitud o con epicentro en mar a dentro. 

Huayco: Este fenómeno se origina debido a las crecidas de los cauces 

del río Cañete por efectos de lluvias torrenciales y consecuentemente desbordes 

de las acequias que son utilizados para el riego de cultivos. 

1.2 LA POBLACIÓN 

1.2.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

El Distrito de Cerro Azul representa solamente el 3.43% de la población 

de toda la provincia, concentrándose esta en el distrito de San Vicente e Imperial 

debido a la existencia de servicios y red comercial que une a otras provincias. La 

población total de la provincia de cañete es 200,662 habitantes. 
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CUADRO Nº 1.01 
POBLACIÓN TOTAL POR DISTRITO 

-

TOTAL Porcentaje del 
DISTRITO 

(hab.) Total 

SAN VICENTE DE CAÑETE 46464 23.16 

ASIA 6618 3.30 

CALANGO 2224 1.11 

CERRO AZUL 6893 3.44 

CHILCA 14559 7.26 

COAYLLO 1031 0.51 

IMPERIAL 36340 18.11 

LUNAHUANA 4567 2.28 

MALA 27881 13.89 

NUEVO IMPERIAL 19026 9.48 

PAGARAN 1687 0.84 

QUILMANA 13663 6.81 

SAN ANTONIO 3640 1.81 

SAN LUIS 11940 5.95 

SANTA CRUZ DE FLORES 2547 1.27 

ZUÑIGA 1582 0.79 

Fuente: INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática CENSO 2007 
Elaboración Propia 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDADES 

Las cifras censales del 2007, indican que la población más representativa 

se encuentra entre 15 a 19 años de edad, que son 707 personas y representan 

el 10.2%, seguido de personas de 5 a 9 años de edad, representa el 10 %. 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO 

El Censo del 2007, indica que la población masculina de Cerro Azul es de 

3,525 personas que representa el 51.14% de la población censada. La población 

femenina es de 3,368, es decir el 48.86%, existiendo un predominio de la 

población masculina. El índice de masculinidad que expresa el número de 

hombres por cada 100 mujeres, para 2007 es de 104.7. 
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CUADRO Nº 1.02
POBLACIÓN POR SEXO E ÍNDICE DE MASCULINIDAD,

PROVINCIA, DISTRITOS 

POBLACIÓN 

PROVINCIA/DISTRITO TOTAL INDICE DE 
HOMBRES % MUJERES % 

MASCULINIDAD 

Provincia CAÑETE 200662 100524 50.10 

SAN VICENTE DE CAÑETE 46464 22877 49.24 

ASIA 6618 3397 51.33 

CALANGO 2224 1185 53.28 

CERRO AZUL 6893 3525 51.14 

CHILCA 14559 7371 50.63 

COAYLLO 1031 561 54.41 

IMPERIAL 36340 18014 49.57 

LUNAHUANA 4567 2315 50.69 

MALA 27881 14072 50.47 

NUEVO IMPERIAL 19026 9414 49.48 

PAGARAN 1687 872 51.69 

QUILMANA 13663 6867 50.26 

SAN ANTONIO 3640 1823 50.08 

SAN LUIS 11940 5941 49.76 

SANTA CRUZ DE FLORES 2547 1291 50.69 

ZUÑIGA 1582 999 63.15 
. .  

Fuente: INEI Instituto Nacional de Estadistica e Informática CENSO 2007 
Elaboración Propia 

1.2.2 ASPECTOS DE SALUD Y EDUCACIÓN 

ÍNDICES DE MORBILIDAD 

100138 49.90 100.39 

23587 50.76 96.99 

3221 48.67 105.46 

1039 46.72 114.05 

3368 48.86 104.66 

7188 49.37 102.55 

470 45.59 119.36 

18326 50.43 98.30 

2252 49.31 102.80 

13809 49.53 101.90 

9612 50.52 97.94 

815 48.31 106.99 

6796 49.74 101.04 

1817 49.92 100.33 

5999 50.24 99.03 

1256 49.31 102.79 

583 36.85 171.36 

Según datos obtenidos del Centro de Salud de Cerro Azul y la Posta de 

Salud del Centro Poblado de Sr. De Los Milagros, tenemos las siguientes 

estadísticas: 

1 O PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD: POBLACIÓN GENERAL 

,/ Infecciones de la vías respiratorias : 6260 

,/ Enfermedad de la cavidad Bucal : 1347 

,/ Enfermedades infecciosa intestinales : 676 

,/ Dermatitis y Eczema : 672 

,/ Otras enfermedades del sistema Urinario : 532 

,/ Dorsopatías : 438 

,/ Infecciones de la piel y el tejido Sub. : 251 
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Enfermedades del esófago, estomago 

Micosis 

: 216 

: 209 

./ Trastornos maternos relacionados con el embarazo: 202

GRÁFICO Nº 1.01 

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD 

INFLAM.ORGANOS PELVICOS • 
TRASTORNOS X EMBARAZO 

MICOSIS 

ENF. ESTOMACALES Y ESOFAGO 
INFECCIONES DE PIEL 

DORSOPATIAS 
SISTEMA URINARIO 

DERMATITIS Y ECZEMA 

INFECCIONES INTESTINALES 

ENF.CAVIDAD BUCAL 
INFECCIONES RESPIRATORIAS 

ENFERMEDADES 
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Fuente: Centro de Salud de Cerro Azul -2008 
Elaboración Propia 

NATALIDAD 

1 
B ENFERMEDADES 1 

Este indicador expresa la frecuencia anual de nacimientos vivos que 

ocurren en el ámbito geográfico del país, en nuestro caso se indican los 

resultados para el Distrito de Cerro Azul. 

GRÁFICO Nº 1.02 

RECIÉN NACIDOS ENERO - DICIEMBRE 2006-2007-2008 

CUADRO COMPARATIVO DERECllN NACIDOS ffi 

ELC.S.CERRO AZUL+P.S. ffiERO-DICIEMBRE 

2006 - 2007 - 2008 

2006 2007 

Fuente: Centro de Salud de Cerro Azul - 2008 
Elaboración Propia 

2008 
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CUADRO Nº 1.03 
ÍNDICE DE NATALIDAD 

AÑO 
INDICE 

TOTAL NACIDOS 
(%) 

2007 6893 153 2.22 

2006 6491 132 2.03 

Fuente: Centro de Salud de Cerro Azul - 2008 

MORTALIDAD 

La tasa bruta de mortalidad expresa la frecuencia anual de muertes que 

se producen en el ámbito geográfico del país. 

CUADRO Nº 1.04 
FALLECIDOS DEL DISTRITO DE CERRO AZUL 

ENERO - DICIEMBRE 2006 - 2007 - 2008 

ENERO- ENERO-
FALLECIDOS 

DICIEMBRE 2006 DICIEMBRE 2007 

<de 1 año 1 4 

1-4 años o o 

5-14 años 1 o 

15-24 años 3 o 

25-44 años 5 4 

45-64 años 3 3 

65 años+ 11 10 

Total 24 21 

Fuente: Centro de Salud de Cerro Azul - 2008 

Primeras causas de Mortalidad en población general 

,/ 

,/ 

,/ 

Asfixia mecánica 

Paro Cardiaco 

Paro Respiratorio 

2 

6 

6 

ENERO-

DICIEMBRE 2008 

1 

1 

o 

2 

2 

3 

11 

20 
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Edema Pulmonar 

Sepsia 

Neumonía Espirativa 

GRÁFICO Nº 1.03 

RESUMEN MORTALIDAD 

24 
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21 
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19 
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2006 2007 

Fuente: Centro de Salud de Cerro Azul - 2008 
Elaboración Propia 

2008 

1 

4 

1 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR NIVEL DE EDUCACIÓN 

En el siguiente cuadro se indica la población estudiantil agrupada en 

edades para el Distrito de Cerro Azul. 

CUADRO Nº 1.05 
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR NIVEL EDUCATIVO 

GRUPOS DE EDAD EN AÑOS 
NIVEL EDUCATIVO TOTAL 

3 A4 

Distrito CERRO AZUL 6442 271 

Sin nivel 514 7.98% 271 

Educación inicial 163 2.53% 

Primaria 1955 30.35% 

Secundaria 2700 41.91% 

Superior no univ. incompleto 267 4.14% 

Superior no univ. completo 380 5.90% 

Superior univ. incompleto 215 3.34% 

Superior univ. completo 248 3.85% 
- . 

Fuente. INEI Instituto Nacional de Estadistica e Informática CENSO 2007 
Elaboración Propia 

SA9 
10A 15 A 
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1.2.3 ASPECTOS ECONÓMICOS Y DE EMPLEO 

PEA OCUPADA Y DESOCUPADA 

Según condición de actividad, la población en edad de trabajar se 

clasifica en Población Económicamente Activa (PEA) y Población 

Económicamente Inactiva (PEI) ó NO PEA. 

En el presente informe se considera como Población Económicamente 

Activa (PEA), a aquella población que se encuentra participando en la actividad 

económica, ya sea teniendo un empleo o que se encuentra activamente 

buscando un empleo. 

La PEA desocupada, está constituida por todas las personas que 

encontrándose en edad de trabajar no realizan o no desean realizar actividad 

económica alguna (incluye a las personas que se dedican exclusivamente al 

cuidado del hogar, estudiantes que no trabajan, jubilados o pensionistas, 

rentistas, etc.). 

CUADRO Nº 1.06 
PEA OCUPADA Y DESOCUPADA 

PEA 
DE5A DE 10A 

9 AÑOS MAS AÑOS 

PEA Ocupada 2,569 

PEA Desocupada 116 

No PEA 567 2,792 

Total 567 5,477 
. . 

Fuente: INEI Instituto Nacional de Estadistica e lnformatica CENSO 2007 
Elaboración Propia 

TOTAL 

ABSOLUTO 

2,569 

116 

3,359 

6,044 

% 

42.50 

1.92 

55.58 

100.00 
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CUADRO Nº 1.07
PEA OCUPADA Y DESOCUPADA SEGÚN SEXO 

HOMBRE MUJER TOTAL 
PEA 

ABSOLUTO % ABSOLUTO 

PEA Ocupada 1809 67.37 760 

PEA Desocupada 83 3.09 33 

Total 1,892 70.47 793 

Fuente: INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática CENSO 2007 
Elaboración Propia 

% ABSOLUTO % 

28.31 2,569 95.68 

1.23 116 4.32 

29.53 2,685 100.00 

Del total de personas que conforman la PEA, 2 mil 569 personas se 

encuentran en situación de ocupados, representando el 95.68% del total, y 116 

están representando el 4.32%. 

PEA OCUPADA EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS PRIMARIAS 

Las actividades económicas primarias comprenden el 28.96% de la Pea 

Ocupada, siendo la más importante la agricultura y ganadería con 22.58%. 

Respecto al censo del año 1993 las actividades económicas primarias o básicas 

han decrecido en 22.56%. Esto se debe a la fuerza centrípeta que existe en las 

poblaciones rurales de lograr mejores expectativas económicas y laborales. 

CUADRO Nº 1.08
PEA ocupa d a por ac 1v1 a t" "d d es econom1cas primarias 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Total Hombre 
PRIMARIA Abs. % Abs. 

AQricultura, Qanadería. 580 22.58% 450 

Pesca 156 6.07% 154 

Explotación de canteras 8 0.31% 7 

Total 744 28.96% 611 

Fuente: INEI Instituto Nacional de Estadística e lnfonnática CENSO 2007 
Elaboración Propia 

% 

17.52% 

5.99% 

0.27% 

23.78% 

Mujer 

Abs. % 

130 5.06% 

2 0.08% 

1 0.04% 

133 5.18% 
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PEA OCUPADA EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS DERIVADAS 

Este grupo de actividades económicas conforma el 71.04% de la Pea 

Ocupada, siendo las de mayor incidencia: la construcción, comercio al por menor 

(turismo) y la Administración pública, defensa y afines, que juntos hacen un 35% 

de la Pea Ocupada. 

CUADRO Nº 1.09 
PEA OCUPADA POR ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS DERIVADAS 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Total 
DERIVADAS Abs. o/o 

Construcción 448 17.44% 

Comercio por menor 276 10.74% 

Admin.pub.v defensa;p.seQur.soc. 174 6.77% 

Transp.almac.v comunicaciones 161 6.27% 

Hoteles v restaurantes 153 5.96% 

Activit.inmobil. ,empres. y alquiler. 132 5.14% 

Industrias manufactureras 102 3.97% 

Enseñanza 98 3.81% 
Otras activi. serv.comun.,soc.y 

personal 89 3.46% 

HoQares privados v servic. domés. 81 3.15% 

Servicios sociales y de salud 37 1.44% 

Venta,mant.y rep.veh.autom. 25 0.97% 

Actividad económica no especif. 24 0.93% 

Comercio por mayor 17 0.66% 

Suministro electricidad, gas y agua 5 0.19% 

Intermediación financiera 3 0.12% 

Total 1825 71.04% 

Fuente: INEI Instituto Naoonal de Estadística e Informática CENSO 2007 
Elaboración Propia 

Hombre 

Abs. o/o 

442 17.21% 

114 4.44% 

87 3.39% 

157 6.11% 

46 1.79% 

110 4.28% 

82 3.19% 

34 1.32% 

59 2.30% 

7 0.27% 

14 0.54% 

21 0.82% 

10 0.39% 

8 0.31% 

5 0.19% 

2 0.08% 

1198 46.63% 

Mujer 

Abs. % 

6 0.23% 

162 6.31% 

87 3.39% 

4 0.16% 

107 4.17% 

22 0.86% 

20 0.78% 

64 2.49% 

30 1.17% 

74 2.88% 

23 0.90% 

4 0.16% 

14 0.54% 

9 0.35% 

-

1 0.04% 

627 24.41% 
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GRÁFICO Nº 1.04 
ÁRBOL DE LA PEA OCUPADA, DESOCUPADA, NO PEA, SEGÚN SEXO 

100 

-f-
PEA OCUPADA MOMBRE 

PEA OCUPADA MUJER 

a PEA DESOCUPADA HOMBRE 

a PEA DESOCUPADA MUJER 

e NO PEA HOMBRE 

a NO PEA MUJER 

�---

80 60 

N• HOMBRES 

40 20 20 40 

Fuente: INEI lnstiMo Nacional de Estadística e Informática CENSO 2007 
Elaboración Propia 
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En el Gráfico Nº 1.04 podemos observar en forma general el 

comportamiento de la PEA, el núcleo central es la PEA ocupada, donde se 

refleja que el mayor índice lo representa el sexo masculino, y en menor 

proporción el femenino. 

1.2.4 ASPECTOS SOCIO CULTURALES 

Del cuadro se observa que la población del distrito de Cerro Azul en su 

mayoría profesa la religión católica, alcanzando un porcentaje de 88.34% 

respecto a la población que aplica. 

CUADRO Nº 1.10 
POBLACIÓN SEGÚN RELIGIÓN QUE PROFESA 

RELIGIÓN 
POBLACIÓN Hombre 

Absoluto % Absoluto 

Católica 4574 88.34 2406 

Evangélica 395 7.63 202 

Otra 143 2.76 69 

Ninquna 66 1.27 49 

Total 5178 100.00 2726 
..

Fuente: INEI Instituto NaCK>nal de Estadística e lnformatica CENSO 2007 
Elaboración Propia 

Mujer 

% Absoluto 

46.47 2168 

3.90 193 

1.33 74 

0.95 17 

52.65 2452 

% 

41.87 

3.73 

1.43 

0.33 

47.35 
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1.3 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

1.3.1 DENSIDADES POBLACIONALES 

La densidad poblacional de un determinado lugar geográfico es obtenida 

entre la relación del número de habitantes en un kilometro cuadrado ó en una 

hectárea. Entre las zonas más densas se encuentran el puerto Cerro Azul y 

Nuevo Cerro Azul. En el centro urbano se tiene una densidad de: 250 Hab / Ha. 

Para el año 2007, la densidad total es: 6893Hab/10508 Ha= 0.66 Hab/Ha 

CUADRO Nº 1.11 
DENSIDAD DEMOGRÁFICA 

CENTROS POBLADOS (C.P) Hab 

CERRO AZUL C.P.U 4287 

BELLA VISTA 276 

SR. DE LOS MILAGROS 533 

CASABLANCA 638 

RESTO C.P 1159 

TOTAL 6893 

% 

62.19% 

4% 

7.73% 

9.26% 

16.81% 

100.00% 

Fuente: INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática CENSO 2007 
Elaboración Propia 

1.3.2 ESCALA DE CONGLOMERADOS RURALES Y URBANOS 

Una distribución de la población rural y urbana, la podemos observar en 

el siguiente grafico: 

CUADRO Nº 1.11 
DENSIDAD DEMOGRÁFICA 

POBLACION% 

a CERRO AZUL C.P.U 

a BELLAVISTA 

•SR.DE LOS MILAGROS

a CASABLANCA 

• RESTO C.P

Fuente: INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática CENSO 2007 
Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 11 

ESTADO ACTUAL DEL DESARROLLO Y DEL 

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

2.1 OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 

2.1.1 ANÁLISIS DE INFLUENCIA GRA VIT ACIONAL 

Las ciudades con una fuerza centrípeta imparable lo absorben todo. No 

sólo aglutinan a la población del país, sino que además concitan el crecimiento 

económico y el bienestar social y laboral de la gente. Pero a la vez nutre los 

conflictos urbano-ambientales, la segregación y el acceso desigual de los 

habitantes a servicios y la infraestructura de la ciudad. 

Para el análisis de las fuerzas centrípetas que influyen sobre el distrito de 

Cerro Azul, comenzaremos con el análisis de la fuerza centrípeta regional, y 

luego realizaremos el análisis de fuerza centrípeta local con el fin de determinar 

el ámbito de influencia del distrito sobre los centros poblados satélites. 

FUERZA CENTRIPETA REGIONAL DE CIUDADES QUE LIMITAN CON 

SAN VICENTE DE CAÑETE 

En el Figura Nº 2.01, se indica que redes viales se comunican con la 

provincia de Cañete, tal es el caso de Lima, lea y Junín. Además se aprecia que 

la distancia en km. De Lima a San Vicente, es casi equivalente a la distancia de 

lea a San Vicente, en cambio la distancia de Junín (Centroide Huancayo) a San 

Vicente es mayor que las dos anteriores. 

Lineamientos de Desarrollo para el Distrito de Cerro Azul - Implementación del Sistema de Alcantarillado 
C.P. Casa Blanca 
Romel Heber Gutiérrez Cárdenas 

32 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERiA 
Facultad de lngenieña Civil 

CAPÍTULO 11: ESTADO ACTUAL DEL DESARROLLO Y DEL 

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

FIGURA Nº 2.01 

RED VIAL INTERDEPARTAMENTAL 

Océano Pacifico 

PISCO 

Fuente: MTC - Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Elaboración Propia 

CUADRO Nº 2.01 

fARMA 

JAUJA 

FUERZAS CENTRÍPETAS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE 
LIMITAN CON SAN VICENTE DE CAÑETE 

Distancia Velocidad Tiempo Población 
Población 

Fuerza 
Departamento San 

(km) (km/h) (h) (habit.) 
Vicente 

Centrípeta 

lea 153.21 55 2.8 711,932 204,000 187.16 

Lima 142.50 55 2.6 8,445,211 204,000 2566.47 

Junín 202.61 55 3.7 1,225,474 204,000 184.22 

Elaboración Propia 

Los resultados del Cuadro Nº 2.01, nos indica que la fuerza centrípeta 

que ejerce Lima sobre San Vicente es 14 veces mayor que la ejercida por lea y 

Junín; debido a la gran población que concentra la ciudad de Lima, a pesar que 

la distancia en tiempo de San Vicente a Lima y de lea a San Vicente son muy 

similares. Ver Figura Nº 2.02. 
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FIGURA Nº 2.02 
FUERZA CENTRIPETA 

Poblaci6n=8'445,211 

/CA 

Poblaci6n=711, 932 

Elaboración Propia 

FUERZAS CENTRÍPETAS DE LOS DISTRITOS QUE LIMITAN CON 

CERRO AZUL Y SU ÁMBITO DE INFLUENCIA 

A) CALCULO DEL LÍMITE DE INFLUENCIA POR EL NORTE CON EL

DISTRITO DE ASIA

Datos: 

Población Asia 6618 

Población Cerro Azul 6893 

Distancia 42.364 

Velocidad: 65 

Distancia (tiempo) 0.65 

Aplicando la siguiente fórmula: 

.\ m 

Hab. 

Hab. 

Km 

km/h 

h. 

--:::;-=----

(d - x) 2 
x-

........... ( 1) 

Donde: 

M = Población de Cerro Azul 

m = Población de distrito limítrofe 
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d, x = Distancia en horas 

Obtenemos el siguiente resultado: 

Distancia de Cerro Azul a la delimitación geográfica Norte: 

X = 0.33 horas, equivalente a 21.40 km. 

B) CALCULO DEL LÍMITE DE INFLUENCIA POR EL ESTE CON EL

DISTRITO DE QUILMANA

Datos: 

Población Quilmaná 13663 habit. 

Población Cerro Azul 6893 habit. 

Distancia Asfaltada: 13.72 km 

Velocidad 1: 65 km/h 

Distancia 1 (tiempo) 0.21 h. 

Distancia Afirmado: 21.70 km 

Velocidad 2: 30 km/h 

Distancia 2 (tiempo) 0.72 h. 

Distancia Total (tiempo) 0.93 h. 

Aplicando la fórmula (1 ), obtenemos: 

Distancia de Cerro Azul a la delimitación geográfica Este: 

X= 0.39 horas 

En la zona asfaltada = 0.21 hr, equivalente a 21. 70 km. 

En la zona afirmada= 0.18 hr, equivalente a 5.31 km. 

En total 27 .01 km. 

C) CALCULO DEL LÍMITE DE INFLUENCIA POR EL SUR CON EL

DISTRITO DE SAN LUIS

Datos: 

Población San Luis 11940 habit. 

Población Cerro Azul 6893 habit. 

Distancia: 10.66 km 

Velocidad: 65 km/h 

Distancia (tiempo) 0.16 h. 
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Aplicando la fórmula (1), obtenemos: 

Distancia de Cerro Azul a la delimitación geográfica Sur: 

X= 0.07 horas, equivalente a 4.60 km. 

FIGURA 2.03 
LÍMITE DE INFLUENCIA DE CERRO AZUL 

(ESQUEMA DISTRIT AL) 

ASIA 

P�cfficc 

CERRO 

AZUL 

SAN LUIS 

Elaboración Propia 
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En la Figura Nº 2.03, podemos concluir que la fuerza centrípeta del 

Distrito de San Luis y de Quilmaná absorbe parte del territorio de Cerro Azul. 

Una de las razones es porque la población de Quilmaná y San Luis duplican la 

población de Cerro Azul. 

Los centros poblados cercanos al límite sur tienden a comercializar con el 

Distrito de San Luis; por ejemplo en el Centro poblado de Casablanca, algunos 

agricultores y ganaderos realizan transacciones comerciales con los pobladores 

de San Luis y también del propio San Vicente como capital de provincia. 
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2.1.2 USO DE SUELOS Y DENSIDADES DE USO DE SUELOS 

El uso del suelo, en el centro urbano se ha dado hasta el momento de 

acuerdo a la tendencia individual de los pobladores definiéndose zonas de la 

siguiente manera: 

USO RESIDENCIAL 

Las Calles Alfonso Ugarte, Jorge Chávez, Calle Italia y los Asentamientos 

Humanos Puerto Cerro Azul, Nuevo Cerro Azul, Hurtado de Mendoza, 

predominado el uso residual en la población de estos asentamientos teniendo 

una mayor densidad por manzana. en comparación con el antiguo pueblo de 

Cerro Azul, la zona residencial que rodea a la Plaza Central está desconsolidada 

con relación al uso R3 que tenía, En la actualización que se presenta, se ha 

considerado un uso de R5 en base al perfil que se está dando en el damero de la 

Plaza de Central, existiendo ya una edificación de 5 pisos. 

En el ámbito urbano de Cerro Azul, se percibe una gran cantidad de 

terrenos sin construir que cuentan con obras de agua potable, alcantarillado, 

energía eléctrica pública y domiciliaria, calzadas de asfaltos y veredas de 

concreto. 

El Asentamiento Humano Puente Tabla cercano al Casco Urbano tiene 

una desconsolidación de sus áreas. En la actualización presente, se está 

incentivando el uso adecuado de las áreas de R 1 S a R3 y poder desarrollar 

Proyecto de vivienda popular productiva, esta población se sostiene de las 

fuentes de trabajo generadas por las granjas avícolas y agricultura. 

Densidad Neta Zona Residencial De Densidad Alta 

Multifamiliar 
Conjunto Residencial 

2,250 Hab/Ha. 
2,250 Hab/Ha. 

Densidad Neta Zona Residencial De Densidad Media 

,/ 

,/ 

,/ 

Unifamiliar/Multifam. 
Multifamiliar 
Conjunto Residencial 

1,300 Hab/Ha. 
1,300 Hab/Ha 
2,250 Hab/Ha. 
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Densidad Neta Zona Residencial De Densidad Baja 

,,/ 

,,/ 

Unifamiliar 
Multifamiliar 

USO COMERCIAL 

1 vivienda. 
500 Hab/Ha. 

Por su cercanía al mar y el acceso fácil a las playas colindantes, los ejes 

de la Avenida Comercio y Malecón José Olaya, se han definido como de uso 

comercial, donde la tendencia es el desarrollo de proyectos que tienen que ver 

con los rubros de hoteles y restaurantes, de igual manera se da en los ejes de la 

Avenida 28 de julio y Calle Bolívar de tal manera que se van definiendo circuitos 

importantes de considerar en la actualización del desarrollo urbano. 

La zona de Puerto Viejo tiene una tendencia para comercio turístico y un 

50% uso residencial multifamiliar de temporada motivo por el cual esta zona 

está prácticamente desocupada. 

USO DE GRANJAS AVÍCOLAS 

Esta ocupación se da en la zona colindante a la zona arqueológica "El 

Huarco" como inversión privada en un 25% del Predio Urbano, lo cual no es 

compatible con el desarrollo turístico de la zona, éste uso también se está dando 

cerca del Asentamiento Puente Tabla muy cercano al mar, en San Juan de 

lhuanco también se han establecido granjas avícolas de terreno que aún no 

tienen uso definido; ubicados en el lado este de Cerro Azul se han instalado 

granjas avícolas, así mismo en la carretera a Quilmaná hay grandes extensiones 

de terreno que están siendo explotados como granjas avícolas. 

USO AGROPECUARIO Y PROCESAMIENTO DE ALIMENTO PARA 

ANIMALES 

Se da en la zona agrícola colindante a la carretera, desde el poblado 

Señor de los Milagros y Casa Blanca, está siendo ocupado por corrales de 

ganado e informales instalaciones precarias dedicadas a la agroindustria 

ubicadas al borde de la carretera, los cuales no cuentan con accesos ni retiros 
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reglamentarios, lo cual genera una ocupación desorganizada e informal y 

consolidan el desorden los propietarios 

CENTROS POBLADOS 

los centros poblados denominados así a asentamientos humanos que 

van hasta los 20,000 habitantes, pero que su mayoría albergan de 1,000 a 5,000 

habitantes. Estos centros poblados generalmente tienen una función de servir de 

residencia a la población dedicada a la actividad agrícola y de pesca 

fundamentalmente, sus niveles de servicios son elementales y por su naturaleza 

forman parte de un sistema mayor de ciudades, dependiendo permanentemente 

de un centro urbano de mayor nivel. Generalmente están conformados por 

ámbitos urbanos-rurales. 

2.1.3 DIAGRAMA DE LA RED VIAL 

En la siguiente Figura Nº 2.04, se indica el Mapa Vial de Lima. 

FIGURA 2.04 

MAPA VIAL DE LIMA 

HER8/·" f;.l'.JQ 

Fuente: MTC Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
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AGRICULTURA 
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La principal actividad motriz es la agricultura, a partir de 1970 la reforma 

agraria transforma la estructura de la propiedad, entregándose las grandes 

haciendas y/o fundos privados a los colectivos de los trabajadores, acción 

marcada por una fuerte intervención estatal ( crédito, abastecimiento de insumos, 

comercialización, control de precios, etc.) Diez años después se eliminó las 

medidas favorables a las empresas asociativas, en particular el crédito agrario. 

Las únicas alternativas propuestas a las cooperativas, asfixiadas por una grave 

crisis, fueron la reestructuración o la parcelación, formándose nuevas unidades 

de producción. 

Los pobladores de Cerro Azul mantienen fuertes lazos culturales y 

sociales con la sierra. Ellos poseen parcelas agrícolas con una extensión 

promedio de 4 hectáreas por familia y en ellas cultivan algodón, maíz, camote, 

papa, entre otros. 

El Ingreso familiar anual es aproximadamente de US$1420; sus 

viviendas, en su gran mayoría son de adobe con 3 habitaciones en total para 

todo uso; siendo el piso de las mismas (y el de las calles) de tierra apisonada. 

PESCA 

Actualmente Cerro Azul se considera un puerto menor donde se realizan 

actividades de pesca artesanal y de comercialización de especies marinas. La 

pesca artesanal que se realiza desde el muelle es a través del uso de 

cangrejeras, red cortina o tarraya, y su reglamento se establece según 

ordenanza municipal. Y la actividad pesquera mar adentro es jurisdicción de la 

Capitanía de puerto, este órgano estatal se encarga del salvamento y seguridad 

de la vida humana; al control del orden y de embarcaciones pesqueras; a la 

seguridad de muelles y terminales marítimos; y a la represión del contrabando y 

de cualquier otra actividad ilícita en el ámbito de su jurisdicción. 
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La ganadería que se realiza es principalmente vacuno, estos pequeños 

ganaderos tienen como mercado principal a la Empresa Gloria, la misma que ha 

invertido en ellos maquinarias para el enfriamiento y refrigeración de la leche. 

Para lograr esta actividad económica se requiere de un lote de 3 a 4 hectáreas, 

de tal forma de tener pastizales para la alimentación del ganado, también se 

requiere de una molienda de tal manera que la alimentación sea más 

balanceada. 

Estas actividades se dan principalmente en el centro poblado de Señor 

de los Milagros, y su capacidad adquisitiva y/o su calidad de vida es mejor que la 

de los agricultores, etc. También tenemos actividades relacionadas como la 

avicultura que se desarrollan en Puerto Viejo y en San Juan de lhuanco. 

INDUSTRIA TURÍSTICA 

El distrito de Cerro Azul tiene como principal atractivo turístico sus playas 

y su clima, y se complementan con otros elementos turísticos como La Glorieta, 

El Faro, El muelle, Monumento a los japoneses y el Salto del Fraile. 

También cuenta con restos arqueológicos que datan de la época 

preincaica, llamado El Huarco, el mismo que no ha sido preservado con la 

responsabilidad que merece un patrimonio cultural, a pesar de eso el INC y la 

municipalidad están juntando esfuerzos para impulsar esta ciudadela de carácter 

religioso y lograr un circuito turístico fruto de una mezcla de naturaleza y 

tradición. 

Actualmente no existen en el mismo distrito empresas formales que 

realicen servicios de atención al turista como guías turísticos, visitas o circuitos 

turísticos, etc; sin embargo en Lima si contamos con empresas que tienen un 

circuito turístico que comprende el recorrido a la provincia de Cañete por Cerro 

Azul y Lunahuaná. 
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2.2.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA BÁSICA Y MOTRIZ 

La principal actividad económica en el ámbito de estudio es la agricultura. 

Esta actividad está destinada generalmente para la venta a los mercados y solo 

una pequeña parte de sus cultivos es destinada al auto consumo. Los principales 

mercados de los productos frutícolas y de pan llevar son Imperial, San Vicente y 

Lima. El sistema de riego utilizado es el riego por gravedad. Los distintos canales 

dividen el ámbito de estudio en sectores de riego representados por un Comité, 

que adquieren gran importancia como organizaciones representativas en la 

zona. El principal cultivo en el ámbito de estudio es el algodón. La producción 

generalmente es vendida en forma directa a las empresas desmotadoras o al 

Instituto Rural Valle Grande. 

También se siembra maíz amarillo y la vid que se utiliza para la 

elaboración artesanal de vino y para la venta al mercado local y a la ciudad de 

Lima. La ganadería es una actividad reducida en la zona. Algunos agricultores 

complementan la economía familiar basada en las actividades agrícolas con la 

crianza de animales menores y aves de corral, destinadas al autoconsumo. 

En cuanto al tamaño de las propiedades o unidades agropecuarias, en la 

zona se encuentran medianos y pequeños propietarios individuales y en menor 

medida arrendatarios ocasionales y permanentes. 

SERVICIOS 

TRANSPORTE TERRESTRE 

El transporte en el distrito de Cerro Azul es público y particular. El servicio 

público vehicular se compone de couster ó autos; la Municipalidad del distrito 

solo permite circular 4 líneas de transporte público tipo couster. 

El servicio de transporte es accesible en los sentidos de sur a norte y 

viceversa utilizando la Carretera Panamericana Sur, teniendo en la jurisdicción 

las siguientes Empresas de Transporte: 
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a) SERVICIO DE MOTOT AXI

Asociación de motaxistas "EL ENCANTO DEL SUR"

b) SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO (COUSTER)

Empresa de transporte Nº 9

Empresa de transporte "ASERGEN"

Empresa de transporte "El RAPIDO"

Empresa de transporte "PUERTO DE LOS ENSUEÑOS"

e) SERVICIOS DE COLECTIVO (AUTO)

Empresa de colectivo "EL FRA YLE"

Empresa de colectivo "LOS DELFINES"

Empresa de colectivo "CIELO AZUL"

d) PARADEROS OFICIALES DENTRO DEL CASCO URBANO:

Los Paraderos oficiales que designa la Municipalidad son los

siguientes:

v' Entre la Capitanía de Puerto y el Complejo Pesquero: sentido de 

Oeste a este 

,/ Cuadra 3 del Jr. Alfonso Ugarte: Sentido Sur a Norte. 

v' Malecón José Olaya y Jr. Paz Soldán: Sentido Oeste a Este 

v' Cuadra 3 del Jr. Sáenz Peña: Sentido Oeste a Este 

v' Calle Bolognesi con Jirón Jorge Chávez 

e) VELOCIDAD MÁXIMA DENTRO DEL CASCO URBANO

La velocidad máxima de circulación de un vehículo menor empleado

para el servicio especial no excederá los 30 kilómetros por hora.

TRANSPORTE MARITIMO 

En el Distrito de Cerro Azul se distingue los siguientes medios de 

transporte marítimo como: yates, lanchas y pequeñas embarcaciones. La mayor 

parte se ubican en el malecón José Olaya, es decir en la zona de la playa de 

Cerro Azul. Cuyas embarcaciones pertenecen a personas particulares, la 

mayoría de ellos se dedican a la pesca artesanal. 
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a) TERMINAL MARÍTIMO DE CERRO AZUL

Está ubicado en el Distrito de Cerro Azul, provincia de Cañete,

departamento de Lima.

Cuenta con un muelle de tipo espigón de 400 m de largo, 6 m de

ancho y 18 pies de calado.

El cual se categoriza como tipo CALETA, que es un lugar habilitado u

ocasional de embarque y desembarque de mercadería.

Este muelle se usa para carga de sulfato de amonio - salitre-úrea y

algodón en pequeñas cantidades.

COMUNICACIONES 

El distrito de Cerro Azul no cuenta con medios de comunicación como 

prensa escrita, estaciones de radio y de tv local, este tipo de servicio es cubierto 

con las radios locales y periódicos de San Vicente e Imperial. Y con televisión de 

producción nacional como canal 2, 4 y 5. 

COMERCIO 

Actualmente la actividad comercial se concentra en el Centro Urbano de 

Cerro Azul, la cual se intensifica en la época de verano. Este comercio se da en 

las viviendas que se adaptan para uso de restaurantes, cafeterías, hospedajes y 

bodegas que generalmente ocupan la Avenida Comercio y el Malecón José 

Olaya. 

Las vías públicas son propensas a ser ocupadas en el comercio de 

comida y bebida dentro del Casco Urbano, situación que debe evitarse para no 

desmejorar el perfil urbano de la ciudad. 

BANCOS, FINANZA Y SEGUROS 

El distrito de Cerro Azul, no cuenta con la presencia de entidades 

bancarias, la población debe trasladarse a San Vicente de Cañete para realizar 

operaciones bancarias, tipo depósito, retiros, ó pagos de algún tipo de servicio. 
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Solo cuenta con un agente de cambio del BCP, ubicado en el ingreso de Cerro 

Azul, altura Km. 131 de la Panamericana Sur. 

HOTELES 

El distrito de Cerro azul en épocas de verano alberga gran cantidad de 

personas visitantes y naturales que utilizan los servicios de hospedaje, situados 

en el Malecón José Olaya y Ribera del Mar. La mayoría de estos centros han 

sido viviendas que luego han sido adecuadas al uso hotelero. 

SERVICIOS SOCIALES 

En el campo educativo, el distrito cuenta con entidades públicas y 

privadas entre las que tenemos: 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS 

./ Institución Educativa Pública Nivel Secundario UGERARDO MEJIA

SACO"

./ Institución Educativa Pública Nivel Primario Nº 20131 "JOSE OLAYA

BALNDRA"

./ Institución Educativa Pública Nivel Primario Nº 20212 del Anexo de

lhuanco

./ Institución Educativa Pública Nº 20965 del Centro Poblado "Señor de

los Milagros"

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS 

./ Institución Educativa Privada Nivel primario y Secundario "REYNA DE

LOS ANGELES"

./ Institución Educativa Privada Nivel Primario y Secundario "SAN JUAN

BAUTISTA"
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El Distrito de Cerro Azul, cuenta con una posta médica: "Cerro Azul" 

perteneciente al Ministerio de Salud, con cobertura las 24 horas del día, para 

todos los servicios. La posta médica cuenta con 37 trabajadores que se 

desempeñan en las diferentes áreas y especialidades que brindan a la 

población. Dentro de los servicios que brinda la posta médica está el programa 

de desnutrición vigente desde hace 06 años. La posta médica de ese distrito 

actualmente cuenta con una ambulancia equipada, donada por el Gobierno 

Regional de Lima, para el uso y traslado de los pacientes. 

2.3 INFRAESTRUCTURA Y REDES DE SERVICIO 

2.3.1 LINEAS VITALES 

Las principales lineales vitales del Distrito de Cerro Azul son en el ámbito 

de la educación el distrito cuenta con entidades públicas y privadas, en salud 

cuenta con una posta médica: "Cerro Azul" perteneciente al Ministerio de Salud, 

con cobertura las 24 horas del día, para todos los servicios y seguridad. 

2.3.2 EQUIPAMIENTO SOCIAL Y PRODUCTIVO 

COMERCIO 

La actividad comercial se presenta en el intercambio que realiza Cerro 

Azul, tanto urbano como rural, y que intercambia con la provincia de Cañete y 

con Lima y otros distritos de Cañete en menor grado. Este intercambio comercial 

se realiza con movilidades que salen de Cerro Azul hacia Lima, como los 

recursos ictiológicos, y otros productos de agricultura en su mayoría hacia 

Cañete y sus distritos. 

Actualmente la actividad comercial se concentra en el Centro Urbano de 

Cerro Azul, la cual se intensifica en la época de verano. Este comercio se da en 

las viviendas que se adaptan para uso de restaurantes, cafeterías, hospedajes y

bodegas que generalmente ocupan la Avenida Comercio y el Malecón José 

Olaya. 
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El transporte en el distrito de Cerro Azul es público y particular. El servicio 

público vehicular se compone de couster ó autos; la municipalidad del distrito 

solo permite circular 4 líneas de transporte público tipo couster. El servicio de 

transporte es accesible en los sentidos de sur a norte y viceversa utilizando la 

Carretera Panamericana Sur. 

PESCA 

Actualmente Cerro Azul se considera un puerto menor donde se realizan 

actividades de pesca artesanal y de comercialización de especies marinas. La 

pesca artesanal que se realiza a lo largo de sus 13 Km de playas, es a través 

del uso de cangrejeras, cordel, red cortina o atarraya, y las que se realizan en 

embarcaciones tipo chalanas o botes, con motor de 12 a 70 HP, y otras mayores 

como lanchas con motores de 30 a 80 HP, realizan sus faenas entre las 60 a 70 

millas y su reglamento se establece según ordenanza municipal. Y la actividad 

pesquera mar adentro es jurisdicción de la Capitanía de puerto (FONDEPES), 

este órgano estatal se encarga del salvamento y seguridad de la vida humana; al 

control del orden y de embarcaciones pesqueras; a la seguridad de muelles y 

terminales marítimos; y a la represión del contrabando y de cualquier otra 

actividad ilícita en el ámbito de su jurisdicción. 

AGRICULTURA 

Los pobladores de Cerro Azul, poseen parcelas agrícolas con una 

extensión promedio de 4 hectáreas por familia, practicando la agricultura de topo 

extensiva en su mayoría, y en ellas cultivan hortalizas, legumbres y otros como: 

maíz, camote, papa, entre otros, algunos frutales como: Plátano, níspero, 

pacaes, guanábana, etc. Un pequeño grupo se dedica a la intensiva, cultivando 

algodón (Variedad Tanguis) y la vid. El área agrícola es de 1 208.98 Has, que 

representa el 12.08% del total, de los cuales se cultiva en aproximadamente 

629.1 Has que representa el 52%. Utilizan fertilizantes orgánicos y sintéticos 

para abonar los suelos e insecticidas y fungicidas para combatir las plagas. 
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La ganadería que se realiza es principalmente intensiva, presentando las 

siguientes características: 

Utilizan alimentos balanceados y/o concentrados, preparados en base a 

chala o mata de maíz, que se localizan en los alrededores de la ciudad. 

Se crían en establos y granjas ubicados en la periferia de la ciudad y 

cuentan con asistencia técnica de personal capacitado. Está conformada por 

razas selectas, por su alto rendimiento en carne y leche. La raza de ganado 

porcino que se cría es en su mayoría Landrace (Blancos) y las razas de ganado 

vacuno son Holstein y Brown Swiss. Además se cuenta con otro pequeño grupo 

que practica la ganadería extensiva, que usan para la alimentación de sus 

ganados los pastos cultivables y naturales de la zona. Su principal mercado es la 

Empresa Gloria, que tiene el monopolio de toda la zona. Estas actividades se 

dan principalmente en el centro poblado de Señor de los Milagros, y su 

capacidad adquisitiva y/o su calidad de vida es mejor que la de los agricultores, 

etc. También tenemos actividades relacionadas como la avicultura que se 

desarrollan en Puerto Viejo y en San Juan de lhuanco. 

AVICULTURA 

Se encuentran siete granjas avícolas, tres en el Fundo Pedregal, una en 

lhuanco, una en Los Lobos y la última en La Ranza, donde se cria la raza Hy 

Line Brow, de color rojo, preferida por su carne y ser buena ponedora. 

TURISMO 

El distrito de Cerro Azul tiene como principal atractivo turístico sus playas 

y su clima, también cuenta con restos arqueológicos que datan de la época 

preincaica, llamado El Huarco, Cerro Azul se ha ganado prestigio en el Sur Chico 

por sus platos típicos a base de pescado fresco. El conocido: Picante de tagua 

de Yuyo: Que consta de yuyo picante, ajiaco, cebiche mixto y huatia de pescado. 

Y potajes marinos a base de Chita, ienguado, pejerrey, cojinova, pulpo, cangrejo 

y la raya. Conocido por muchos amantes de las playas y olas, por sus hermosas 
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playas, en ellas se practican: Tabla Hawaiana, bodyboard, motonáutica, vela y 

paseos en yate. 

Principales festividades: 

San Pedro - Fiesta Patronal (29 de Junio). 

Aniversario Distrital ( 16 de Agosto). 

Fiesta de las Cruces (14 de Setiembre). 

2.3.3 REDES DE SERVICIO 

a) RED VIAL

En el Distrito de Cerro Azul, el tipo de superficie que presentan sus

principales calles, avenidas y carreteras son las siguientes: 

Vía Asfaltada 

Dentro de las principales vías asfaltadas del distrito de Cerro Azul 

tenemos las siguientes: 

,/ Av. 28 de Julio 

,/ Av. Primavera 

,/ Calle Bolognesi 

,/ Av. Comercio 

,/ Calle Jorge Chávez 

,/ Calle Alfonso Ugarte 

Vía Empedrada 

Generalmente las que dan acceso al malecón José Olaya, dentro de 

los cuales podemos mencionar los siguientes: 

./ Calle Cantuta

./ Calle Bolognesi

./ Calle Bolívar

./ Calle 28 de Julio

./ Calle Italia
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Las vías afirmadas del distrito, se encuentran principalmente 

sectorizadas por las calles ubicadas hacia el norte, limitas por la Av. 28 

de Julio y la Calle Cerro Azul. 

Vía de Tierra 

Las vías de tierra generalmente pueden ser identificadas en los 

centros poblados del distrito, como también se encuentran en el entorno 

urbano, dentro de las cuales podemos mencionar: 

./ Calle Mariscal Cáceres

./ Calle Rivera del Mar

./ Calle La Alameda

./ Calle Paraíso

./ Las vías que comunican los Centro Poblados

Ancho de las Vías de Ingreso y Salida 

La vía principal de ingreso y salida del Distrito de Cerro Azul es la Av. 

28 de Julio, su entrada principal al distrito es de doble vía de 6.00 m. de 

calzada, llegando hacia la Plaza de Armas con una sola calzada. Las vías 

que se dirigen hacia los centros poblados presentan un ancho de calzada 

de 5.00 m. a 9.00 m. en el caso de Centro Poblado Miraflores para su 

acceso cuenta con doble vía. Todas las vías de ingreso y salida del 

distrito al entorno urbano y rural presentan un solo carril. 

Señales de Transito 

El Distrito de Cerro Azul, presenta déficit referente a la señalización 

vial horizontal y vertical, se ha podido identificar que la principal Av. 28 de 

Julio, solo cuenta con señalización horizontal, orientando la entrada hacia 

el centro urbano de manera intermitente. En la Plaza de Armas solo se ha 

podido identificar señalizaciones para el cruce peatonal en las cuatro 

esquinas, por lo tanto el distrito en el ámbito urbano no cuenta con la 

señalización vial adecuada y suficiente que puedan orientar y prevenir a 

los pobladores en su recorrido por el distrito. 
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Zonas de Estacionamiento Público 

Las zonas de estacionamiento público están relacionadas con los 

paraderos de micros y autos, actualmente el distrito no cuenta con áreas 

de parqueo. A continuación indicaremos los lugares principales de 

paraderos de micros y autos que se ubican en el medio urbano del 

distrito 

./ Calle Los Eucaliptos

./ Malecón José Olaya - Calle Paz Soldán

./ Av. Comercio - Calle Bolognesi

./ Calle Bolognesi - Calle Alfonso Ugarte

./ Portal principal de entrada -Av. 28 de Julio

La condición actual de las vías en el distrito 

./ Déficit de áreas de parqueo de autos y buses en la época de

verano en las zonas colindantes a las playas . 

./ Existe una vereda peatonal que proporciona continuidad

urbana al Malecón José Olaya, proporcionándole atractivo a la 

ciudad . 

./ Se ha logrado dar continuidad al malecón José Olaya con el

balneario de Puerto Viejo . 

./ La Avenida Primavera se ha convertido en un eje importante en

la relación del Centro Urbano de Cerro Azul con el nuevo trazo de 

la autopista Cerro Azul - lea, debiendo tener una sección de vía 

similar a la existente en la Avenida 28 de julio desde la autopista 

hasta la Calle Miguel Grau . 

./ El 40% de vías se encuentran asfaltadas, presentando buen

estado de conservación . 

./ Actualmente se ha concluido con las obras de remodelación

integral en la Avenida Comercio que incluye obras de asfaltado, 

veredas peatonales, jardinería y propuesta de integración con la 

zona de Puerto Viejo . 

./ Se ha proyectado la unión de tres vías principales Comercio,

Olaya y Rivera del Mar de tal modo que funcionen de manera 
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articulada considerando las áreas del terreno ocupadas por la 

Defensoría de la Mujer y el Niño, como integradas al entorno 

urbano del resto de la ciudad. 

"' Asimismo, en la Avenida Las Américas es necesario el trazo de 

un eje vial de servicio transversal a la autopista Cerro Azul - Lima 

para lograr la rápida evacuación de vehículos y peatones. 

"' En lo relacionado a los drenes de regadío existentes, se ha 

proyectado la sección de vía que permita usar ésta infraestructura 

de manera que integre la zona agrícola con la urbana de forma 

adecuada y debe evitarse que se conviertan en receptores de 

desechos. 

"' Respecto a las vías proyectadas en el plan de propuesta vial, 

se ha considerado como criterio el ordenamiento urbano a 

edificaciones que están surgiendo sin los permisos municipales 

respectivos, de tal modo que sería apropiado que en las áreas 

correspondientes a los terrenos agrícolas en caso de habilitaciones 

urbanas a futuro se respete el trazo proyectado de dichas vías. 

b) RED DE ENERGIA Y ILUMINACION PUBLICA

La empresa que provee el servicio es EDECAÑETE S.A. empresa

que distribuye y comercializa energía eléctrica a mas de 20,000 clientes 

en la Provincia de Cañete con área de concesión de 900 km2, abarcando 

los distritos de San Vicente, Imperial, Nuevo Imperial, Quilmaná, 

Lunahuaná, San Luis, Cerro Azul, Paracarán y Zúñiga. El tipo de 

cableado para el alumbrado eléctrico es el aéreo, los postes para el 

tendido del cableado son estructuras de concreto. La condición actual del 

servicio eléctrico es la siguiente: 

"' El centro urbano de Cerro Azul.- Cuenta con el servicio de 

energía eléctrica pública, y domiciliaria en el 100% de su área 

urbana. 

"' Puente Tabla.- carece del servicio de energía eléctrica pública 

y domiciliaria. 

"' Señor de los Milagros.- Cuenta con el servicio de energía 

eléctrica pública y domiciliaria. 
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v San Juan de lhuanco.- Cuenta con el servicio de energía 

eléctrica pública y domiciliaria. 

v Bellavista.- Cuenta con el Servicio de energía eléctrica pública 

y domiciliaria. 

v Casa Blanca.- Cuenta con el servicio de energía eléctrica 

pública y domiciliaria. 

v Miraflores.- Cuenta con el servicio de energía eléctrica pública 

y domiciliaria. 

v Santa Fe de Veracruz.- Carece de energía eléctr,jca y

domiciliaria. 

v Habilitaciones urbanas ribereñas al mar. - Cuentan con el 

servicio de energía eléctrica pública y domiciliaria. 

e) RED DE AGUA

Esta red vital es administrada por la empresa municipal EMAPA

CAÑETE, y para cumplir con la prestación del servicio de abastecimiento 

de agua y alcantarillado al distrito de Cerro Azul, ésta cuenta con la 

siguiente infraestructura. 

FUENTES DE AGUA 

La fuente de producción proviene de un manantial de ladera de fondo 

difuso y se realiza el aprovechamiento del agua subterránea captadas a 

través de galerías filtrantes en la zona denominada "Fundo Compradores" 

ubicado a una distancia de aproximadamente 4,700 m del distrito de 

Imperial. La fuente de captación está localizada a una altitud promedio de 

68,40 msnm desde allá se conduce el agua por gravedad a través de 

tuberías de A. C. de 8" y 1 O" de diámetro al reservorio ubicado en el 

distrito de San Luis y de allí al reservorio ubicado en Cerro Azul. 

En cuanto a los caudales de contribución de la galería filtrante del 

Fundo Compradores (68,40 msnm) y Túpac Amaru (47,60 msnm) es de 

45 y 25 lps respectivamente, pero estos caudales han ido disminuyendo 

con el tiempo debido a la falta de mantenimiento en las captaciones. 
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Cabe señalar que las Captaciones del Fundo Compradores y Túpac 

Amaru son compartidas tanto para el distrito de San Luis como para el 

distrito de Cerro Azul. El siguiente cuadro muestra la contribución 

aproximada de las Galerías Filtrantes para el distrito de Cerro Azul. 

Cuadro Nº 2.02 
CAUDALES DE CONTRIBUCIÓN A CERRO AZUL 

Galerías 
Nombre Filtrantes 

(lps) 

Captación Compradores 20 

Galería Filtrante Túpac 
Amaru 10 

Total 30 
Fuente: EMAPA Cañete 

d) RED DE DESAGUE

La Variabilidad topográfica condiciona que en la localidad de Cerro

Azul la evacuación de las aguas residuales provenientes de las redes 

colectoras sea por gravedad hasta llegar a una de las cinco cámaras de 

bombeo, de donde se evacuan mediante electrobombas y líneas de 

impulsión a buzones de menor cota de fondo para finalmente llegar a la 

estación de Bombeo General existente, ubicada en el Malecón José 

Olaya de donde se impulsa las aguas servidas a la laguna de 

estabilización (laguna primaria), construida a 1,5 km de ta estación de 

bombeo general. 

ESTACIÓN DE BOMBEO GENERAL 

La Estación de Bombeo general es una caseta de albañilería 

confinada que se encuentra ubicado en la calle José Olaya (Malecón 

José Olaya) sus condiciones estructurales se encuentran es estado 

regular, con una antigüedad de aproximadamente 45 años, la forma del 

buzón de bombeo es circular de 4,0 m de profundidad y 2,0m de 

diámetro, es acá donde llegan las aguas residuales de todas la 

estaciones de bombeo como las aguas residuales de las redes 

colectoras. 
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e) RED DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

El recojo de residuos sólidos se ejecuta de manera inter-diaria en la

mayor parte de los centros poblados del distrito, a excepción de los más 

alejados en donde el recojo de los residuos sólidos se realiza dos veces 

por semana en invierno y una vez a la semana en verano; debido a que 

en esta época del año se da prioridad a la limpieza en las playas. 

El botadero del distrito de Cerro Azul se encuentra ubicado a la altura 

de la Av. Panamericana Sur km. 121, Playa Puerto Fiel. Siendo sus 

coordenadas UTM 338406E, 8569833N. Tiene un área aproximada de 

2,000 m2. La distancia aproximada al Centro poblado más cercano es de 

5km. 

Actualmente el botadero está usando una área natural que permite 

controlar la situación insalubre, sería apropiado aplicar nuevas 

tecnologías para convertirlo en una planta de disposición final, que de 

cómo resultado una zona apta para arborizar generando en el futuro un 

gran parque zonal para beneficio de toda la población cerroazuleña. 

Este botadero funciona con el sistema de excavación a tajo abierto, 

depositando en el interior los residuos sólidos de la ciudad y centros 

poblados del distrito. 

f) RED DE SALUD

El distrito de Cerro Azul cuenta con una posta de salud, situada en la

calle Bolognesi, construida de albañilería confinada de 1 solo nivel. 

La posta de Cerro Azul, tiene cobertura las 24 horas, cuenta con 37 

trabajadores y una ambulancia equipada para el uso de la comunidad. 

Además está a cargo del "Programa de Desnutrición" para la población 

infantil. 

En el centro poblado Señor de los Milagros existe una posta médica 

de un solo nivel construido de albañilería confinada. 
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En el Centro Poblado de Casa Blanca cuenta con una posta médica 

recién construida de 1 solo nivel de albañilería confinada y todavía no 

está equipada. 

g) RED DE COMERCIALIZACIÓN

Actualmente la actividad comercial se concentra en el Centro Urbano

de Cerro Azul, la cual se intensifica en la época de verano. Este comercio 

se da en las viviendas que se adaptan para uso de restaurantes, 

cafeterías, hospedajes y bodegas que generalmente ocupan la Avenida 

Comercio y el Malecón José Olaya. El distrito de Cerro Azul, cuenta con 

un mercado, situado en la Calle Alfonso Ugarte, cuya infraestructura es 

nueva y de material noble, por lo que está expuesto a un mínimo riesgo 

de incendio u otra eventualidad. Presenta deficiencias en sus 

instalaciones eléctricas, como falta de pozo a tierra y además una 

inadecuada señalización. 

h) RED DE EDUCACIÓN

El centro urbano Cerro Azul, cuenta con tres centros de educación

primaria y secundaria y tres centros de educación inicial. Cabe mencionar 

la construcción del nuevo Centro Educativo Inicial "José Pain Cilich", 

realizado con la colaboración del Gobierno del Japón. Asimismo, la 

Administración municipal ha logrado establecer un centro informático, que 

está al servicio de la población, equipado con 1 O computadoras que están 

al servicio de la población de Cerro Azul. 

Señor de los Milagros.- Cuenta con un Centro de Educación 

Primaria. 

San Juan de lhuanco.- Cuenta con un Centro de Educación Primaria 

y un Centro de Educación Inicial. 

Casa Blanca.- Cuenta con un Centro de Educación Inicial. 

Bellavista.- Cuenta con un Centro de Educación Inicial. 

El distrito no cuenta con instituciones de educación superior. 
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i) RED DE SEGURIDAD

Se encuentra compuesta por las siguientes Organizaciones y

Asociaciones: 

./ Policía

./ Sistema de Defensa Civil: Brigadas de Defensa Civil

./ Juntas de Seguridad Ciudadana

2.4 NIVEL DE VIDA 

EDUCACIÓN 

La población educacional de Cerro Azul es 6442 habitantes. Los cuales 

41.91% tiene secundaria, en el segundo lugar con 30.35% primaria, en el tercer 

lugar se ubica el sin nivel con 7.98%. 

En el distrito de Cerro Azul la situación educacional se muestra en el 

cuadro Nº 2.03 

CUADRO Nº 2.03 
SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN EL DISTRITO CERRO AZUL 

NIVEL DE EDUCACIÓN 
ALCANZADO TOTAL % HOMBRES % MUJERES % 

DISTRITO 6442 100.00% 3315 51.46% 3127 48.54% 

SIN NIVEL 514 7.98% 

INICIAL O PRE-ESCOLAR 163 2.53% 

PRIMARIA 1955 30.35% 

SEGUNDARIA 2700 41.91% 

SUP. NO UNIVERSITARIA 

INCOMPLETA 267 4.14% 

SUP. NO UNIVERSITARIA 

COMPLETA 380 5.90% 

SUP. UNIVERSITARIA INCOMPLETA 215 3.34% 

SUP. UNIVERSITARIA COMPLETA 248 3.85% 
. .  

Fuente: INEI Instituto Naaonal de Estad1st1ca e Informática CENSO 2007 
Elaboración Propia 

207 3.21% 307 4.77% 

73 1.13% 90 1.40% 

935 14.51% 1020 15.83% 

1503 23.33% 1197 18.58% 

145 2.25% 122 1.89% 

193 3.00% 187 2.90% 

114 1.77% 101 1.57% 

145 2.25% 103 1.60% 
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ANALFABETISMO 

La población analfabeta de Cerro Azul es moderada según el censo 

nacional del 2007 pues equivale a 9.25% de la población de Cerro Azul. 

CUADRO Nº 2.04

ANALFABETISMO EN EL DISTRITO CERRO AZUL 

DESCRIPCION TOTAL % HOMBRES % MUJERES % 

CONDICION DE 

ANALFABETISMO 6442 100.00% 3315 51.46 3127 48.54 

SABE LEER 

ESCRIBIR 5846 90.75% 3073 47.70 2773 43.05 

NO SABE LEER NI 

ESCRIBIR 596 9.25% 242 3.76 354 5.50 
. .

Fuente: INEI Instituto Nacional de Estadistica e Informática CENSO 2007 
Elaboración Propia 

VIABILIDAD Y TRANSITO 

Respecto a las condiciones de Viabilidad y Transito en el Distrito de Cerro 

Azul, podemos indicar la siguiente situación actual: 

../ Déficit de áreas de parqueo de autos y buses en la época de verano en 

las zonas colindantes a las playas . 

../ Existe una vereda peatonal que proporciona continuidad urbana al 

Malecón José Olaya, proporcionándole atractivo a la ciudad . 

../ Se ha logrado dar continuidad al malecón José Olaya con el balneario 

de Puerto Viejo . 

../ La Avenida Primavera se ha convertido en un eje importante en la 

relación del Centro Urbano de Cerro Azul con el nuevo trazo de la 

autopista Cerro Azul - lea, debiendo tener una sección de vía similar a 

la existente en la Avenida 28 de julio desde la autopista hasta la Calle 

Miguel Grau . 

../ El 40% de vías ha sido asfaltado, encontrándose en buen estado de 

conservación 

../ Actualmente se ha concluido con las obras de remodelación integral en 

la Avenida Comercio que incluye obras de asfaltado, veredas 

peatonales, jardinería y propuesta de integración con la zona de Puerto 

Viejo. 
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./ En la presente actualización, se ha proyectado la unión de tres vías

principales Comercio, Olaya y Rivera del Mar de tal modo que

funcionen de manera articulada considerando las áreas del terreno

ocupadas por la Defensoría de la Mujer y el Niño, como integradas al

entorno urbano del resto de la ciudad .

./ Asimismo, en la Avenida Las Américas es necesario el trazo de un eje

vial de servicio transversal a la autopista Cerro Azul - Lima para lograr

la rápida evacuación de vehículos y peatones .

./ En lo relacionado a los drenes de regadío existentes, se ha proyectado

la sección de vía que permita usar ésta infraestructura de manera que

integre la zona agrícola con la urbana de forma adecuada y debe

evitarse que se conviertan en receptores de desechos .

./ Respecto a las vías proyectadas en el plan de propuesta vial, se ha

considerado como criterio el ordenamiento urbano a edificaciones que

están surgiendo sin los permisos municipales respectivos, de tal modo

que sería apropiado que en las áreas correspondientes a los terrenos

agrícolas en caso de habilitaciones urbanas a futuro se respete el trazo

proyectado de dichas vías.
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CAPÍTULO 111 

DIAGNÓSTICO SECTORIAL 

3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE DESARROLLO Y DEL 

SALUD 

La posta de Cerro Azul, tiene cobertura las 24 horas, cuenta con 37 

trabajadores y una ambulancia equipada para el uso de la comunidad. Por tener 

un solo centro de salud, el distrito no abastece a la demanda de los pobladores, 

sobre todo en épocas de verano, teniéndose que derivar al Hospital de San 

Vicente. 

TRANSPORTE 

El Distrito de Cerro Azul, presenta déficit referente a la señalización vial 

horizontal y vertical, se ha podido identificar que la principal Av. 28 de Julio, solo 

cuenta con señalización horizontal, orientando la entrada hacia el centro urbano 

de manera intermitente. En la Plaza de Armas solo se ha podido identificar 

señalizaciones para el cruce peatonal en las cuatro esquinas, por lo tanto el 

distrito en el ámbito urbano no cuenta con la señalización vial adecuada y 

suficiente que puedan orientar y prevenir a los pobladores en su recorrido por el 

distrito. 

a) Déficit de áreas de parqueo de autos y buses en la época de

verano en las zonas colindantes a las playas.

b) El 40% de vías se encuentran asfaltadas, presentando buen estado

de conservación.

O URBANO 

El 45 % de las vías que comprenden el casco urbano se encuentra 

pavimentado, y la diferencia se encuentra aun en proyectos de 

pavimentar. 
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Casi el total de vías en estas zonas son tipo trochas carrozables, 

siendo asfaltado solo el ingreso en algunos centro poblados. 

COMERCIO 

Las vías públicas son propensas a ser ocupadas en el comercio de 

comida y bebida dentro del Casco Urbano, situación que debe evitarse para no 

desmejorar el perfil urbano de la ciudad. 

VIVIENDA 

La situación de la vivienda en general es de buen estado, sobre todo en 

la parte urbana, con excepciones en los asentamientos humanos. 

RED VITAL DE AGUA 

URBANO 

El servicio de agua potable dentro de la vivienda es cubierto en un 72%; 

para poder cubrir la demanda de la población es necesario que los gobiernos 

locales proyecten más redes de distribución y tanques de atmacenamiento. 

RURAL 

Este servicio sólo abastece al 8% de las viviendas rurales de todo el 

distrito, estas vivienda favorecidas pertenecen al centro poblado de Miraflores, 

en el caso del centro poblado Casa Blanca, se cuenta sólo con las redes de 

distribución quedando por ejecutar las conexiones domiciliarias, lo mismo pasa 

con el centro poblado Señor de los Milagros. 

RED VITAL DE DESAGUE 

URBANO 

El 68% de la población cuenta con la red de desagüe en su vivienda. 

Siendo los centros poblados de Puente Tabla y Paguatodo los que no 

cuentan con redes colectoras. 
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El 6% de las viviendas rurales cuentan con la red de desagüe dentro de 

la vivienda, estas viviendas pertenecen al centro de poblado de Miraflores. En el 

caso del centro poblado de casa blanca se cuenta con las redes colectoras, 

también en una zona del centro poblado Señor de los Milagros. En el caso del 

centro poblado de Veracruz, San Juan de lhuanco y Bellavista, no cuentan con 

las redes colectoras de desagüe. 

RED VITAL DE ENERGÍA ELECTRICA 

URBANO 

El 92% de las viviendas en la zona urbana cuenta con la red de energía 

eléctrica, esto significa que satisface a una buena parte de la población y esta 

red es una de la bases que requiere el distrito para su desarrollo sostenible. 

RURAL 

El 34% de las viviendas en la zona rural cuenta con esta red vital, lo que 

significa que gran parte de la población de estas zonas no cuentan con este 

servicio, sin embargo actualmente ya se ha construido las lineas de distribución 

de baja tensión al centro poblado San Juan de lhuanco, quedando pendiente 

una 2da ampliación y las conexiones domiciliarias. 

El centro urbano de Cerro Azul.- Cuenta con el servicio de energía 

eléctrica pública, y domiciliaria en el 100% de su área urbana 

a) Puente Tabla.- carece del servicio de energía eléctrica pública y

domiciliaria.

b) Señor de los Milagros.- Cuenta con el servicio de energía eléctrica

pública y domiciliaria.
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c) San Juan de lhuanco.- Cuenta con el servicio de energía eléctrica

pública y domidliaria.

d) Bellavista.- Cuenta con el Servicio de energía eléctrica pública y

domiciliaria.

e) Casa Blanca.- Cuenta con el servicio de energía eléctrica pública y

domiciliaria.

f) Miraflores.- Cuenta con el servicio de energía eléctrica pública y

domiciliaria.

g) Santa Fe de Veracruz.- Carece de energfa eléctrica y domiciliaria.

h) Habilitaciones urbanas ribereñas al mar.- Cuentan con el servicio

de energía eléctrica públi.ca y domiciliaria.

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 

PRODUCTIVO, BÁSICO Y MOTRIZ 

O AGRICULTURA 

Esta actividad ha sido influenciada por: la población dedicada a la 

actividad agrícola, la junta de regantes, el Municipio y el ministerio de 

agricultura. 

La producción actual solo cubre las necesidades básicas de la 

población. Existe poco apoyo técnico por parte de las entidades locales, 

para fomentar el desarrollo de esta actividad. 

La organización de esta población tiene como objetivo principal la 

distribución del agua, dejando de lado temas relacionados a la mejora de 

la productividad. 

D COMERCIO 

Esta actividad es influenciada por: la población dedicada al comercio 

y el turismo. Actualmente es una actividad complementaria, a las 

actividades primarias de la población. Siendo su carácter informal, 

acentuándose en épocas de verano. 
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Cabe resaltar, que actualmente el municipio cuenta con un esquema 

de ordenamiento urbano, que está pendiente de implantación. 

D CONSTRUCCIÓN 

Esta actividad no es constante, generalmente empieza en el mes de 

octubre y culminar las obras a ser utilizado en las épocas de verano. 

Falta de capacitación a los trabajadores para consolidar esta actividad, 

debido a la poca capacidad técnica en este rubro. 

D PESCA 

Actualmente está limitada a la pesca artesanal, y sus productos sólo 

cubren el mercado local, no hay una infraestructura adecuada para la 

comercialización. 

D TURISMO 

El desarrollo actual del distrito no cubre los servicios que esta 

industria demanda. Uno de los problemas es que no existe un plan 

turístico que se desarrolle en cualquier época del año. El potencial 

turístico no se ve reflejado en la población, debido a la falta de 

instrucción, capacitación y/o desinterés. 

El atractivo de sus playas se está convirtiendo en un interés privado 

siendo un privilegio sobre el interés público. 

EDUCACIÓN 

Más de la mitad de la población no cuenta con estudios superiores. La 

población presenta una tasa de analfabetismo de 3.6%. 

SALUD 

Presencia de enfermedades infectocontagiosas, debido a los malos 

hábitos de higiene, a consecuencia de la falta de saneamiento. Falta de 

abastecimiento de los centros de salud a población demandante. Capacidad de 

atención limitada, falta de médicos especialistas, no hay farmacias, no existen 

centros de salud en los centros poblados. 
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TRANSPORTE 

Determinado por la municipalidad y las empresas de transporte locales. 

Falta de infraestructura vial, solo el 40% de las vías se encuentra asfaltado. 

Ausencia de señalización horizontal y vertical. 

No se cumple con los reglamentos de transito y normas impuestas por la 

municipalidad, por lo mismo que no existe mayor señalización ni paraderos 

formales. No existe un paradero para buses interprovinciales. No hay 

semaforización en cruces de avenidas del balneario ni en calles principales, 

Paraderos no reglamentados, sin control policial. 

COMUNICACIONES 

El servicio de telefonía fija es limitado en los centros poblados, contando 

muchos de eUos con un solo teléfono de uso público. Falta de internet en los 

centros poblados. Las radio difusoras actuales (2), más han priorizado sus 

intereses particulares, económico y comerciales, dejando como segunda 

prioridad la canalización del sentir del poblador distrital. 

SANEAMIENTO 

La falta de redes de agua y desagüe en la mayor parte del área rural del 

distrito. Falta de áreas verdes, parques y jardines. 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Carencia del servicio de energía eléctrica en los centros poblados del 

distrito en algunos sectores el servicio es restringido, en la zona urbana 

mayormente las áreas públicas no cuentan con iluminación. 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Gestión deficiente en el manejo de los residuos sólidos, y falta de 

capacidad para cubrir la demanda actual del distrito. Determinando esta 

situación por parte de la Municipalidad. El sistema de disposición es primario y 

su ubicación agudiza la situación por la cercanía a zonas urbanas. 
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La mayoría de viviendas en Cerro Azul, son autoconstruidas, presentando 

defectos en procesos constructivos, utilizando materiales inadecuados de poca 

calidad, agregando a ello la falta de supervisión u orientación técnica de los 

procedimientos de construcción, la condición económica de los pobladores no da 

mayores alcances para el mejoramiento de esta situación. Esta condición 

aumenta la vulnerabilidad ante un fenómeno natural tal como un evento sísmico. 

3.3 ANÁLISIS DE ACTORES SOCIALES 

Por su participación directa e indirecta se han identificado los siguientes 

agentes, que han determinado en mayor o menor grado el estado actual del 

distrito de Cerro Azul: 

./ La población, por la poca participación vecinal, deficiente

organización dirigencial, poca actitud de comprometerse ante

responsabilidades., falta de comunicación, deficiente

contacto/relación con municipio, conformismo, desinterés por su

distrito. Carencia de comedores infantiles y club de madres. Poco

interés de la población en participar en proyectos turísticos .

./ Gobierno local y regional: determinando la situación actual con

mayor responsabilidad, acciones urgentes como recuperar cabildos

para dinamizar la interacción con la población local, mayor atención a

espacios recreativos, áreas verdes y planes de seguridad, falta de

apoyo a micro empresas. No hay servicios higiénicos públicos,

abandono de zona arqueológica .

./ Emapa Cañete, en la gestión del abastecimiento de agua, que

condiciona el desarrollo y la salud de la población que carece de este

servicio, sobre todo en los centros poblados .

./ Edecañete, como agente que ha determinado el uso de la energía

eléctrica, con proyectos condicionados a tramos, sobre todo en los

centros poblados, en donde se han proyectado en varias etapas para

que la electrificación de estas zonas llegue por etapas, situación que
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hasta la actualidad todavía sigue en proyectos, teniendo que 

intervenir organizaciones tipo ONG, como Caritas para que la llegada 

de energía eléctrica a estos centros poblados se haga realidad . 

./ Población Flotante, debido a la industria turística sobre todo en la

época de verano .

./ lndeci, por su responsabilidad en la organización, coordinación,

difusión e implementación de planes de seguridad a la población,

evitando que un fenómeno natural se convierta en desastre natural,

retrasando el desarrollo socio económico e impactando las obras de

inversión pública y privada.
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CAPÍTULO IV 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EL 

CENTRO POBLADO CASA BLANCA 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se plantea el trazo de esta futura red de alcantarillado 

,cálculos de diseño para las tuberías partiendo de la información que fue 

entregada por la Municipalidad de Cerro Azul quienes me brindaron el plano de 

levantamiento topográfico, con esta información se procedió a elaborar el trazo 

de las tuberías o colectores ,ubicación de los buzones quienes conducirán el 

caudal hacia una cámara de bombeo para luego desembocar en una planta de 

tratamiento estructuras no contempladas en el presente capítulo. 

Con el diseño y cálculos de las redes principales se desea brindar esta 

herramienta técnica a la Municipalidad de Cerro Azul, siendo esta la primera 

etapa para la implantación de un sistema de alcantarillado. 

4.2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

Un sistema de alcantarillado consiste en un conjunto de tuberías y obras 

complementarias, que tienen por finalidad colectar y evacuar en forma segura y 

eficiente las aguas residuales de la población. De no existir estas redes de 

recolección de aguas se pondría en grave peligro la salud de las personas 

debido al riesgo de enfermedades epidemiológicas. 

4.2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 

Los sistemas de alcantarilladlo según el tipo de agua residual y modo de 

transporte se clasifican en: 

Alcantarillado Sanitario o Separativo.- En la cual se separan las agua 

fluviales de las aguas negras {domesticas e industriales), son colectadas en 

forma separada por redes independientes. Este sistema tiene como principal 
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ventaja económica en la reducción de costos en su tratamiento de aguas negras, 

puesto que las aguas pluviales no se combinan con dichas aguas negras por lo 

tanto no se someten a depuración alguna_ 

Alcantarillado Unitario o Combinado.- En este sistema se colectan las 

aguas pluviales y aguas negras en una sola red de tuberías_ Dicho sistema es 

ventajoso en aquellos lugares donde la cantidad de agua pluvial no es 

significativa_ 

Alcantarillado Pluvial.- Es el sistema de evacuación de la escorrentía 

superficial producida por la lluvia. 

4.2.2. PARTES DE UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

Un sistema de alcantarillado puede componerse, por una planta de tratamiento y

de un lugar de disposición final de las descargas. Esta red de alcantarillado está 

compuesta por tuberías que en función de su ubicación en el sistema pueden 

ser: 

Colector Secundario_-Son las tuberías que reciben las descargas 

provenientes de las conexiones domiciliarias. 

Colector Primario_ -Reciben las descargas del conjunto de tuberías de 

colectores secundarios_ 

Interceptor. -Es un colector primario que intercepta las descargas de 

otros colectores primarios, esté evacua las descargas a un colector principal 

llamado emisor_ 

Emisor_-Recibe las descargas y las evacua a un punto de entrega 

(disposición final) pudiendo ser esta una planta de tratamiento. 

Planta de Tratamiento_-Son instalaciones habilitadas donde se tratan las 

aguas residuales para su debido vertido con calidad al cuerpo receptor_ Este 

tratamiento se realiza mediante una combinación de operaciones físicas y de 
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procesos biológicos (proceso que pueden ser aeróbicos o anaeróbicos) y 

químicos que remueven el material suspendido o material disuelto en dichas 

aguas residuales. 

Cuerpo Recepto de Disposición Final.-Como su nombre lo indica se 

refiere a que las aguas residuales tratadas son vertidas a un cuerpo de agua 

como receptor final, que puede ser un depósito natural como rio, lago o mar etc. 

También pueden ser vertidos en terrenos así tenemos por ejemplo, el caso de 

terrenos agrícolas. 

4.2.3 DISPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

No existe une regla general para la disposición de la red del 

alcantarillado, ya que esta se debe ajustar a las condiciones físicas de cada 

población y estará en función de la ubicación de los colectores principales. 

A continuación se presentan algunos esquemas que pueden ser utilizados como 

guías. 

A.-Sistema perpendicular sin interceptor 

Es un sistema adecuado para un alcantarillado pluvial, ya que sus aguas 

pueden ser vertidas a una corriente superficial en cercanías de la población sin 

que haya riesgos para la salud humana ni deterioro de la calidad del cuerpo 

receptor. 

FIGURA Nº 4.01 
ESQUEMA DE UN ALCANTARILLADO PERPENDICULAR SIN 

INTERCEPTOR 
-------------- --- -

rio 

Fuente: Ricardo Alfredo López CualUa (elementos de diseño para acueductos y alcantarillado) 
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B.- Sistema perpendicular con interceptor 

Generalmente es utilizado para sistemas de alcantarillado sanitarios. El 

interceptor recoge el caudal de aguas residuales de la red y lo transporta a una 

planta de tratamiento de aguas residuales o vierte el caudal a la corriente 

superficial aguas debajo de la población para evitar riesgos como la salud 

humana. 

FIGURA Nº 4.02 
ESQUEMA DE UN ALCANTARILLADO PERPENDICULAR CON 

INTERCEPTOR 

.---------__,...,..---------------------

- . "º 
� ---------------�

-------

Fuente: Ricardo Alfredo López Cuallla (elementos de diseño para acueductos y alcantarillado) 

C.- Sistema perpendicular con interceptor y aliviadero 

Este sistema de alcantarillado perpendicular con interceptor y aliviadero, 

indicado en la figura 14.3, es adecuado para alcantarillados combinados. Ya que 

el aliviadero permitirá reducir la carga hidráulica pico, producida en el caso de 

una precipitación, que llegaría a la planta de tratamiento de aguas residuales. El 

caudal excedente de la precipitación es vertido por medio del aliviadero a la 

corriente superficial en cercanía de la población sin riesgo para la salud humana, 

debido a la dilución del caudal de aguas residuales (el caudal de aguas 

residuales en un alcantarillado combinado es del orden del 3% del caudal total) 
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FIGURA Nº 4.03

ALCANTARILLADO PERPENDICULAR CON INTERCEPTOR ALIVIADERO 

Fuente: Ricardo Alfredo López Cuallla (elementos de diseño para acueductos y alcantarillado) 

0.- Sistema en abanico 

Dadas unas condiciones topográficas especiales, puede adoptarse el esquema 

en abanico con interceptor o con aliviadero, según sea el tipo del alcantarillado. 

FIGURA Nº 4.04

SISTEMA EN ABANICO 

Fuente: Ricardo Alfredo López Cuallla (elementos de diseño para acueductos y alcantarillado) 
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Este sistema es apropiado para alcantarillados sanitarios en donde existen 

terrenos muy planos y velocidades muy bajas. 

FIGURA Nº 4.05 
SISTEMA EN BAYONETA 

Fuente: Ricardo Alfredo López Cuallla (elementos de diseño para acueductos y alcantarillado) 

4.3 DATOS BÁSICOS DE DISEÑO. 

Al empezar el estudio de un proyecto, se requiere realizar una 

investigación preliminar de diversos factores. Debido al hecho que los sistemas 

de acueductos y alcantarillados están constituidos por estructuras que serán 

diseñadas para satisfacer las necesidades de la población durante un periodo 

suficientemente grande, para cumplir se requiere estudiar algunos factores tales 

como: 

>-" Periodo de diseño 

>-" Población de diseño 

>-" Dotación 

>-" Área de diseño 
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El periodo de diseño es el tiempo para el cual diseñamos una obra, donde 

este sea útil y eficiente en una cantidad de años. 

Existen dos criterios para determinar el periodo de diseño: 

a) Población-Tiempo, Nos indica que debemos asumir población para luego

calcular el tiempo en que se alcanzara esa población. 

b) Tiempo-Población, Asumimos un periodo de tiempo para luego calcular la

población que se alcanzara al final de este tiempo. 

El periodo recomendable según el Reglamento Nacional de Construcción 

(R.N.C.) 

;.> Para poblaciones de 2,000 hasta 20,000 habitantes se considera 15 

años. 

;.> Para poblaciones de 20,000 a más se considera de 10 años. 

En nuestro caso el período de diseño será de 20 años. 

4.3.2 POBLACIÓN DE DISEÑO 

La población de diseño ha sido calculada para un periodo 20 años. 

La estimación de la población futura es básica para el cálculo del caudal de 

diseño necesario para la comunidad. 

A.- POBLACIÓN ACTUAL. De acuerdo a los planos de lotización de las 

áreas de estudio existen 165 viviendas, la densidad poblacional recomendada en 

la Norma OS.OSO del Reglamento Nacional de Edificaciones es de 6 

habitantes/vivienda, En el cuadro N°04. 01 se muestra la población actual. 
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CUADRO 04.01 POBLACIÓN ACTUAL C.P. CASA BLANCA 

Números de vivienda Densidad Poblacional 

( del plano de lotización) (R.N.E. )habitantes/vivienda 

165 Viv. 6 Hab /viv. 

Fuente: Municipalidad Distrital Cerro Azul y Norma OS.OSO R.N.E 
Elaboración Propia 

B.- MÉTODO DE ESTIMACIÓN. 

Población Actual 

Habitantes 

990 Hab. 

Existen varios métodos, sin embargo a continuación se realizara, de 

manera general, una descripción de los métodos comúnmente utilizados y/o mas 

representativos para la estimación de poblaciones futuras. 

a.- Método Comparativo 

Se define como una comparación de manera grafica de la población 

estudiada con otras poblaciones que tengan características similares y 

crecimientos superiores. El método supone que la población en estudio seguirá 

una tendencia de crecimiento similar al promedio de las poblaciones con las 

cuales se compara. 

b.- Método Racional 

Este método va prescindir del criterio del proyectista. Consiste en realizar 

un estudio socio-económico del lugar, considerando et crecimiento vegetativo 

que en función de los nacimientos, defunciones, migraciones y población 

flotante. 

Donde: 

P = (N + 1 ) - ( D - E ) + Pt

N = Nacimientos 

D = Defunciones 

= Inmigraciones 

E = Emigraciones 

Pt = Población flotante 
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c.- Método Aritmético 

Este método considera el crecimiento de la población, es decir, el 

aumento de la población es constante e independiente del tamaño de la misma, 

entonces el crecimiento es lineal. Integrado entre los límites del último censo. 

Donde: 

aP!aT = CTE ----------- P = Po + r ( t - to ) 

PO= Población inicial (censo base) 

r = Razón de crecimiento 

t = Tiempo de diseño 

to = Tiempo inicial 

d.- Método Geométrico 

La población crece de manera proporcional al tamaño de esta. En este 

caso el crecimiento tiene un comportamiento igual al interés compuesto. Este 

método se emplea en poblaciones en el periodo de iniciación o de saturación. 

Donde: 

P0 = Población inicial 

r = Factor de cambio de las poblaciones 

t = Tiempo de diseño 

t0 = Tiempo inicial 
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e- Métodos Estadísticos

Los métodos estadísticos se emplean para ajustar valores históricos a la 

ecuación de regresión para una curva lineal, exponencial, potencial o 

logarítmica. La metodología a seguir es la de los mínimos cuadrados. 

Curva Lineal 

Curva Exponencial 

Curva Logarítmica 

Curva Potencial 

: y= a+ bx 

: y= a. ex 

: y = a + b.ln(x) 

: y= a.xb 

En las formulas el valor de x corresponde al tiempo, mientras que los 

coeficientes de la regresión a y b pueden ser calculados mediante el sistema de 

ecuaciones: 

An + B¿X ¡ = ¿ Y¡ 

El coeficiente de correlación es determinado por la siguiente ecuación: 

R2 = 
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B.- POBLACIÓN FUTURA. Se ha considerado la tasa de crecimiento del 

distrito de Cerro Azul. 

CUADRO 04.02 POBLACIÓN CERRO AZUL 

CATEGORÍAS POBLACION 2003 POBLACION 2007 

URBANO 

RURAL 

TOTAL 5124 

Fuente: INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática CENSO 2007 
Elaboración Propia 

Calculamos el r (factor de cambio de las poblaciones) 

r = 1.0214 

5524 

1369 

6893 

En el C.P. Casa Blanca para el cálculo de la población futura se ha 
considerado el método geométrico, teniendo como dato el periodo de diseño de 
20 años. 

CUADRO 04.03 POBLACIÓN CASA BLANCA 

CATEGORIAS POBLACIÓN 2007 POBLACION 2027 

TOTAL 990 1512 

4.3.3 DOTACIÓN 

Es la cantidad de agua en promedio que consume cada habitante y que 

comprende todos los tipos de consumo en un día promedio anual, incluyendo las 

perdidas físicas en el sistema. Está es función de la población, el clima de la 

zona de estudio y las característica particulares del lugar. 

Dotación= 

Consumo 
Nº habitantes (lts/hab/día) 
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En el Reglamento Nacional de Edificaciones (R.N.E) la dotación promedio diaria 

anual por habitante, se establece en base a un estudio de consumos 

técnicamente justificado, sustentado en informaciones estadísticas 

comprobadas, de no contar con dicha información con las Normativas se elaboro 

el cuadro 04.03. 

CUADRO 04.03 DOTACIÓN POR HABITANTE 

DOTACION 
NORMATIVA CRITERIO 

(lt/hab/dia) 

250.00 Residencial(área de lotes> 120 m2) 
SEDAPAL 

200.00 Popular (área de lotes <= 120 m2 ) 

150.00 De 2,000 a 10,000 habitantes 

R.N.E 200.00 De 10,000 a 50,000 habitantes 

250.00 Más de 50,000 habitantes 

Fuente: R.N.E. Especificaciones Técnicas de SEDAPAL 

En el presente estudio se ha considerado la dotación dada por SEDAPAL para 

vivienda popular que es 200 lt/hab/día. 

4.3.4 VARIACIONES DE CONSUMO O GASTO DE AGUA POTABLE. 

Para determinar el caudal de diseño de la red de alcantarillado se precisa 

determinar las variaciones de consumo de agua de la población con respecto al 

promedio anual de la demanda, deben determinarse en base al análisis de 

información estadística comprobada. 

De no contar con dicha información se ha considerado los coeficientes 

establecido en las normas. 

Para el estudio se ha considerado las Normas de Sedapal 

K1 = 1.3, K2 = 2.5 
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CUADRO 04.05 COEFICIENTES DE VARIACIONES 

MAXIMO ANUAL DE LA MAXIMO ANUAL DE LA 
NORMATIVA 

DEMANDA DIARIA (K1) DEMANDA HORARIA (K2) 

SEDAPAL 1.3 De 1.8 a 2.5 

R.N.E 1.3 2.6 

Fuente: RN.E, Especificaciones Técnicas de SEDAPAL 

4.3.5 CAUDAL DE DISEÑO 

Para determinar el caudal de diseño primero se debe cuantificar el caudal 

máximo horario, mencionaremos algunas definiciones de caudales que se 

tendrá que considerarse, para posteriormente determinar el caudal de diseño 

para la red colectora de aguas residuales. 

A.- CAUDAL MEDIO.- Es el caudal promedio obtenido en un año de 

registro 

Qp= 

Para el proyecto: 

Qp= 

Pdiseño 
86,400 

200 X 1512 = 3.5 1/s 

86,400 

B.- CAUDAL MÁXIMO DIARIO.- Es la demanda máxima diario de una 

serie de registro observado durante todo el año, se calcula de la siguiente 

manera. 

Para el proyecto: 
Q md=

K1 x Qp 

O md = 1.3 x 3.5 = 4.55.I/s 
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C.- CAUDAL MÁXIMO HORARIO.- Es la demanda máxima que se 

presenta en una hora durante un año. 

Para el proyecto: 

Omh = K2 X Qp 

Omh = 2.5 x 3.5 = 8.75 I/s 

D.- CAUDAL DE INFILTRACIÓN.- El agua del sub-suelo puede penetrar 

a los conductos de desagüe. Esta infiltración puede darse a través de las 

uniones, roturas o por las paredes de los buzones. 

La cantidad de agua de infiltración depende principalmente de las 

características del suelo, del nivel freático de agua. 

Qi = c x longitud de red + b x # buzones 

C= tasa de filtración = 0.05 1/km/s (se está utilizando la mínima indicada 

en el R.N.E.) 

C= 4,320 I/km/día 

b = aporte de buzones = 100 1 /buzón/día 

Para el proyecto se calculo: 

Qi por longitud de tubería= 4,320 t/km./día x longitud de red = 0.05 I/km/s 

Qi por longitud de tubería =0.000050 1/s/m x 1880.15 m =0.094 

Qi por buzón = 100 1/buzón/día = 0.00116 f/buzón/s x 51 buzones =0.059 

Qi infiltración = 0.153 1/seg. 

E.- COEFICIENTE DE CONTRIBUCIÓN o APORTE AL 

ALCANTARILLADO 

Este coeficiente considera que no toda el agua consumida dentro del 

domicilio es devuelta al alcantarillado, por razón de sus múltiples usos como 

riego, lavado de piso, cocina y otros. 

En el Reglamento Nacional de Edificaciones considera el 80%. 
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CALCULO DE DISEÑO 

Se procede al cálculo del caudal de diseño de aguas residuales. 

CUADRO 04.06 CAUDAL DE DISEÑO 

(1) (2) (3) (4) (5) =80%(3)
Qp Qmd(l/s) Qmh(l/s) Q Q desagüé
(lis) Infiltración {lis) 

(1/s) 

3.50 4.55 8.75 0.153 7.00 

4.4 DISEÑO DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

4.4.1 MARCO TEÓRICO 

A. La Formula de Manning.

(5)+(4) 
Q diseño 

7.153 

El funcionamiento hidráulico en colectores obedece a flujo no 

permanentes ( Caudales variables en espacio y tiempo ),gradualmente 

variados ( en lamina de agua, velocidades, etc.);pero dadas las 

condiciones e evaluación de los caudales del proyecto ( caudales picos 

máximos ),y como simplificación del diseño de alcantarillado, el 

procedimiento de cálculo se basar en suponer que el flujo es permanente 

y uniforme en el conducto, y como tal su análisis se puede aproximar 

utilizando la formula de manning, cuyas ecuaciones generales son: 

Donde: 

5
112 

R
213 

n 

(1) 

Va = Velocidad en m/s 

Q o = Caudal en m3
/ s 

R = Radio hidráulico del conducto 

I
Q 0 ,V0 *A 

n = Coeficiente de rugosidad de Manning 

S = Pendiente de la canalización 

(2) 
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• Coeficiente de rugosidad de Manning (n)

El coeficiente de rugosidad "n"de la formula de Manning depende del tipo 

de material de la alcantarilla sanitaria. Para su adopción deberán 

utilizarse los siguientes valores: 

CUADRO 04.07 COEFICIENTE DE MANNING 

Tipo de Material Coefici�nte de Manning 

Concreto, cemento liso 0.013 

Policloruro de Vinilo (PVC) 0.010 

Hierro Fundido Dúctil 0.011 

• Relaciones hidráulicas para conductos circulares ( no/n variable)

CUADRO 04.08 RELACIONES HIDRÁULICAS CONDUCTOS CIRCULARES 

Q/Qo Rel O.DO 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 

o.o

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

VNo 0.000 0.292 0.362 0.400 0.427 0.453 0.473 0.492 0.505 

d/D 0.000 0.092 0.124 0.148 0.165 0182 0.196 0.220 0.220 

RIRo 0.000 0.239 0.315 0.370 0.410 0.449 0.481 0.510 0.530 

VNo 0.540 0.553 0.570 0.580 0.590 0.600 0.613 0.624 0.634 

d/D 0.248 0.258 0.270 0.280 0.289 0.298 0.308 0.315 0.323 

R/Ro 0.586 0.606 0.630 0.650 0.668 0.686 0.704 0.716 0.729 

VNo 0.656 0.664 0.672 0.680 0.687 0.695 0.700 0.706 0.713 

d/D 0.346 0.353 0.362 0.370 0.379 0.386 0.393 0.400 0.409 

R/Ro 0.768 0.780 0.795 0.809 0.824 0.836 0.848 0.860 0.874 

VNo 0.729 0.732 0.740 0.750 0.755 0.760 0.768 0.766 0.781 

d/D 0.424 0.431 0.439 0.447 0.452 0.460 0.468 0.476 0.482 

R/Ro 0.896 0.907 0.919 0.931 0.938 0.950 0.962 0.974 0.983 

VNo 0.796 0.802 0.806 0.810 0.816 0.822 0.830 0.834 0.840 

d/D 0.498 0.504 0.510 0.516 0.523 0.530 0.536 0.542 0.550 

R/Ro 1.007 1.014 1.021 1.028 1.035 1.043 1.050 1.056 1.065 

VNo 0.850 0.855 0.860 0.865 0.870 0.875 0.880 0.885 0.890 

d/D 0.563 0.570 0.576 0.582 0.588 0.594 0.601 0.608 0.615 

R/Ro 1.079 1.087 1.094 1.100 1.107 1.113 1.121 1.125 1.129 

VNo 0.900 0.903 0.908 0.913 0.918 0.922 0.927 0.931 0.936 
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d/0 0.626 0.632 0.639 0.645 0.651 0.658 0.666 0.672 0.678 0.686 

R/Ro 0.136 1.139 1.143 1.147 1.151 1.155 0.160 1.163 1.167 1.172 

VNo 0.945 0.951 0.955 0.958 0.961 0.965 0.969 0.972 0.975 0.980 

d/0 0.692 0.699 0.705 0.710 0.719 0.724 0.732 0.738 0.743 0.750 

R/Ro 1.175 1.179 1.182 1.184 1.188 1.190 1.193 1.195 1.197 1.200 

VNo 0.984 0.987 0.990 0.993 0.997 1.001 1.005 1.007 1.011 1.015 

d/0 0.756 0.763 0.770 0.778 0.785 0.791 0.798 0.804 0.813 0.820 

R/Ro 1.202 1.205 1.208 1.211 1.214 1.216 1.219 1.219 1.215 1.214 

VNo 1.018 1.021 1.024 1.027 1.030 1.033 1.036 1.038 1.039 1.040 

d/0 0.826 0.835 0.843 0.852 0.860 0.868 0.876 0.884 0.892 0.900 

R/Ro 1.212 
1.210 1.207 1.204 1.202 1.200 1.197 1.195 1.192 1.190 

VNo 1.041 1.042 1.042 1.042 

d/0 0.914 0.920 0.931 0.942 

R/Ro 1.172 1.164 1.150 1.136 

En Donde: Q = Caudal de diseño 

Q0 = Caudal de tubo lleno 

V = Velocidad de diseño 

V0 = Velocidad a tubo lleno 

d = Lámina de agua en la tubería 

D = Diámetro comercial de la tubería 

R =Radio hidráulico al caudal de diseño 

Ro =Radio hidráulico a tubo lleno 

n = Número de Manning a caudal de diseño 

no = Número de Manning a tubo lleno 

B. Pendiente de Colector.

La pendiente de la alcantarilla deberá seleccionarse de tal manear que se 

ajuste a la topografía del terreno, y que cumpla con las velocidades 

permisibles para el caudal de diseño del tramo. 

En los tramos en que la pendiente natural del terreno sea tan 

pronunciada que pueda ocasionar velocidades mayores a las 

establecidas, se utilizara un sistema de tramos cortos con pendientes 

aceptables, conectados por estructuras de caída. 

La pendiente mínima será determinada para una velocidad mínima de 

0.60 m/s. 

La máxima pendiente admisible estar en función de la velocidad máxima 

final, según el tipo de material de la alcantarilla sanitaria. 
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El nuevo reglamento de elaboración de proyectos para habilitaciones 

urbanas de Lima y Callao de SEDAPAL, establece pendientes máximas y 

mínimas para velocidades máximas de 3.00m/s y mínimas de 0.60 mis.

Según se anota en el cuadro. 

D ( pulg) S min. %o Smáxo/oo Q mín. lps Qmáx lps 

8" 1.95 48.85 18.85 94.25 

10" 1.45 36.28 29.45 147.0 

12" 1.14 28.45 42.41 212.0 

14" 0.93 23.16 57.73 289.0 

Como consideración adicional el RNE establece que debido a que al inicio de los 

ramales colectores ( tuberías sub-alternas )la descarga mínima, es necesaria 

garantizar que exista una fuerza de arrastre por lo que se adoptara una 

pendiente mínima de 10%0 para los primeros 300m.y para las siguientes 

longitudes de 8%0. 

4.4.2 CRITERIOS DE UBICACIÓN PARA EL DISEÑO DE REDES DE 

ALCANTARILLADO 

A.- Localización de Colectores 

Los colectores sanitarios se ubicarán preferentemente en el centro de la 

vía pública o en el costado izquierdo derecho de la misma cuando se 

ubiquen sobre calles con otros sistemas existentes (agua, desagüe, luz, 

teléfono) 

La distancia mínima horizontal entre alcantarillados, está condicionada a los 

anchos permitidos para cada uno de los colectores a instalar, los cuales 

garanticen condiciones de cimentación en zanja. 

Con respecto a los niveles relativos en los colectores proyectados, las 

claves de esta deberán ubicarse: 

• Como mínimo 20cm por debajo de las redes de agua potable

• Como mínimo 20cm por debajo o por encima de los colectores sanitarios

existentes.
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Se verificara además, que estos colectores se proyecten por debajo y la 

mayor distancia horizontal posible de las redes de distribución de acueducto. 

B.- Cámaras de Inspección (BUZONES) 

Son estructuras de concreto que unen tramos de colectores y se utilizaran 

generalmente en 

Cambios de dirección 

Cambios de pendiente. 

Cambios de Diámetro. 

Cambio de tipo de tubería. 

Generar Caídas. 

Donde se considere necesario por razones de inspección y 

limpieza. 

Para tramos rectos continuos, la distancia entre las cámaras de inspección 

dependerá de la topografía del terreno y de la estructuración de las 

urbanizaciones. 

De acuerdo al sistema de limpieza que se tenga planeado adoptar, las 

distancias máximas entre buzones serán: 

Diámetro de las Limpieza a Mano Limpieza a Maquina 

Tuberías ( Distancia ) ( Distancia) 

8" ( 200mm) 60 m 100 m 

10" ( 250mm) 100 m 150 m 

12" ( 300mm) 150 m 150 m 

Mayor a 12" 150 m 150 m 

El diámetro interno de las cámaras e inspección (Di), estará dado en función del 

diámetro de salida del colector principal (Ds). En el siguiente cuadro se definen 

los diámetros que se deben utilizar: 

Diámetro de Salida ( Ds) Diámetro Inferior de las Cámaras de 

Inspección (Di) 

Ds 0600 mm 1.20 m 

600 mm < 05 0 900mm 1.50 m 

900 mm< Ds 01100 mm 1.80 m 

Lineamientos de Desarrollo para el Distrito de CelTo Azul - Implementación del Sistema de Alcantañllado 
C.P. Casa Blanca 
Romel Heber Gutiérrez Cárdenas 

86 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenieria Civil 

CAPITULO IV: SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

C.- Profundidad Mínima de Colectores 

Conforme a las disposiciones indicadas en el nuevo Reglamento de Elaboración 

de proyectos de agua potable y alcantarillado para habilitaciones urbanas de 

lima y callao de SEDAPAL, el recubrimiento mínimo sobre la clave de la 

alcantarilla sanitaria no será menor a 1.00 m en relación con el nivel de la 

calzada. 

Debido a que esta altura se refiere a al profundidad con respecto a la superficie 

de rodadura del pavimento terminado, y que la urbanización proyectada tendrá 

en sus etapas iniciales al nivel de la rasante nivelada estará conformada 

solamente con el terreno natural, se adoptara una tapada mínima de 1.20 m. 

para evitar que surjan problemas cuando se efectúen los trabajos de 

pavimentación. 

4.4.3 CÁLCULO HIDRÁULICO 

CAUDAL DE DISTRIBUCIÓN EN MARCHA 

Los caudales para el diseño de cada tramo serán en función de su área 

tributaria. estas áreas serán limitadas aferente a cada colector 

El caudal unitario por tramo será calculado dividiendo el caudal de diseño de 

desagüe en forma proporcional a las áreas tributarias de cada tramo y dividida 

finalmente entre la longitud del tramo, su unidad es 1/s/m. 

El caudal de diseño será el que resulta de multiplicar el caudal unitario por la 

longitud del tramo correspondiente. El tramo recibirá caudales adicionales de 

aporte no doméstico como descarga concentrada directamente en los buzones, 

así como de las aguas provenientes. 
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Número de lotes 

Habitante por lote 

Población inicial 

Población futura 

Dotación 

Kl 

K2 

C desague/agua 

Qp agua 

Qmd agua 

Qmh agua 

Qdesague= 0.80 Qmh agua 

CAPITULO IV: SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

CAUDAL EN MARCHA 

165 lotes 

6 hab/lote 

990 hab. 

1512 hab. 

200 1/hab/dia 

1.3 

2.5 

0.8 

3.5 1/s 

4.55 1/s 

8.75 1/s 

7.00 1/s 

CUADRO 04.09 CAUDAL EN MARCHA 

(1) (2) (3) (4) = (2) / (3) 
COLECTOR TRAMO DE DENOM. ÁREAS Qportramo LONGITUD Qenmarcha

BXABY ÁREA (m2) (1/s) (m) (m2) 

Calle 2 808-810 A12 1376.93 0.2312 35.39 0.0065 

Callle2 810-813 All 1261.52 0.2118 43.8 0.0048 

Calle9 88 -815 Al3 2240.22 0.3761 60.37 0.0062 

Calle 3 815 - 814 A14 628.70 0.1055 37.49 0.0028 

Calle 12 85- 87 A15 660.06 0.1108 62.68 0.0018 

Calle 12 87-811 A17 605.52 0.1017 49.36 0.0021 

Calle 10 811-816 A18 1881.41 0.3158 58.19 0.0054 

CALLE 12 811-817 A20 709.07 0.1190 44.73 0.0027 

CALLE 11 817 -821 A22 1304.67 0.2190 54.44 0.0040 

CALLE 7 821-820 A21 400.57 0.0672 10.59 0.0063 

CALLE 12 826-818 A23 801.44 0.1345 83.97 0.0016 

CALLE 11 818 -817 A31 193.70 0.0325 14.25 0.0023 

CALLE 12 835 -827 A24 1750.78 0.2939 115.4 0.0025 

CALLE 7 827 -821 A30 4470.94 0.7506 140.44 0.0053 

CALLE 7 812 -813 A03 2244.48 0.3768 51.31 0.0073 

CALLE 2 813 -847 A08 1567.26 0.2631 63.95 0.0041 

CALLE 7 813 -814 AlO 1410.44 0.2368 43.53 0.0054 

CALLE 3 814- 845 A09 651.88 0.1094 59.61 0.0018 

CALLE 3 815- 816 A16 559.03 0.0938 22.62 0.0041 

CALLE 4 816 - 820 A19 447.76 0.0752 31.26 0.0024 

CALLE 4 820- 843 A29 782.40 0.1313 59.7 0.0022 

CALLE 5 823-842 A28 1443.63 0.2424 60.36 0.0040 

CALLE 6 824-840 A26 3586.47 0.6021 63.4 0.0095 

Calle 12 804-801 A0l 757.81 0.1272 60.27 0.0021 

Calle 1 801-812 A02 1026.17 0.1723 96.06 0.0018 

Calle 1 812-849 A04 959.61 0.1611 70.8 0.0023 
CALLE 14 836 -840 A25 3534.72 0.5934 141.01 0.0042 

CALLE 14 841- 842 A27 657.75 0.1104 43.15 0.0026 

CALLE 14 842 - 843 A32 716.51 0.1203 45.5 0.0026 
CALLE 13 845-846 A07 651.53 0.1094 40.01 0.0027 
CALLE 13 847-848 A05 858.97 0.1442 50.48 0.0029 
CALLE 13 849 -851 A06 1555.49 0.2611 66.03 0.0040 

TOTAL 41,697.44 7.0000 1880.15 0.0037 
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CAPITULO IV: SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

A continuación se hace una descripción, columna por columna del cuadro 

de cálculo hidráulico, un ejemplo el tramo 13 11 

Columna 1 

Nombre del Colector. 

13 Columna 2 

Nombre del tramo 

11 

Columna 3 

Cámara de inspección aguas arriba 

En el anexo 1, el plano D-03 diagrama de flujo, 88 

Columna 4 

Cámara de inspección aguas arriba 

En el anexo 1, el plano D-03 diagrama de flujo, 810 

Columna 5 

Nombre del la calle, avenida o jirón. 

En el anexo 1, el plano D-01 Planta Red de Alcantarillado: calle 2 

Columna 6 

Longitud del tramo en metros. 

En el anexo 1, el plano D-01 Planta Red de Alcantarillado: 35.39 m 

Columna 7 

Numero del colector contribuyente, considerando en el buzón aguas arriba. 

No hay colector contribuyente, el buzón es de inicio. 

Columna 8 

Contribución del colector contribuyente en 1/s. 

Cero 
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Columna 9 

Gasto aguas arriba en I/s, igual a cero en el caso del buzón inicial, o bien igual al 

gasto aguas abajo del tramo procedente a la que debe sumársele el caudal de él 

a los colectores contribuyentes de existir. 

Cero 

Columna 9a 

Caudal aportado directamente al buzón 

Se calcula la infiltración del buzón = 0.00104 

Columna 9b 

Caudal en Marcha de acuerdo al área de aporte. 

Se detalla en el cuadro 04.06 caudal en marcha 

Columna 10 

Caudal de contribución del tramo col.6 x (col.9b + qi)+col.9ª 

35.39* (0.0065+0.00005)+ 0.00104 =0.233 

Columna 11 

Gasto aguas abajo en I/s, Se obtiene al sumar el gasto de aguas arriba con la 

contribución en el tramo (valores de las columnas 9 y 1 O). 

0+0.233 =0.233 

Columna 12 

Descripción del empalme del un colector con el tramo pertinente. 

En el anexo 1, el plano D-03 diagrama de flujo, 13 1 

Columna 13 

Cota del terreno del buzón aguas arriba. 

En el anexo 1, el plano D-01 Planta Red de Alcantarillado: 100.18 m 

Columna 14 

Cota del terreno del buzón aguas abajo. 

En el anexo 1, el plano D-01 Planta Red de Alcantarillado: 100.20 m 
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Columna 15 

Profundidad del la cámara de inspección aguas arriba. 

Como es buzón de inicio y el tráfico es liviano se puede adoptar con 0.80 m 

Columna 16 

Profundidad del la cámara de inspección aguas abajo. 

1.40 m 

Columna 17 

Es el valor correspondiente e la cota del colector aguas arriba, se obtiene de la 

diferencia entre la cota del terreno y la profundidad de la cámara de inspección 

del buzón aguas arriba (valores de las columnas 13 y 15). 

100.18 - 0.80 =99.38 m 

Columna 18 

Es el valor correspondiente a la cota del colector aguas abajo, se obtiene de la 

diferencia entre la cota del terreno y la profundidad d la cámara de inspección 

del buzón aguas abajo (valores de las columnas 14 y 16). 

100.20 - 1.40 = 98.80 m 

.-· -
Columna 19 

Corresponde al valor del desnivel, y resulta de la diferencia de la cota del 

colector aguas arriba menos la cota del colector aguas abajo (valor de la 

columna 17 menos el valor de la columna 18). 

99.38 - 98.80 = 0.58 m 

Columna 20 

La pendiente es el resultado de dividir el desnivel (columna 19)=, entre la 

longitud del tramo (columna 6) 

0.58/35.39 = 0.01699 

Columna 21 
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Diámetro adoptado en el tramo. 

8" 

Columna 22 

CAPITULO IV: SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

Empleando los valores del diámetro (columna 21) y la pendiente (columna 19),y 

utilizando la formula de Manning,se obtiene el valor del caudal a sección llena, 

en 1/s. 

Para Policloruro de Vinilo (PVC), n=0.010, Q= 31.17x D813 x S
112 = 54.587 1/s.

Columna 23 

De ejecutar la formula de Manning con los valores del diámetro y la pendiente, 

se obtiene la velocidad a sección llena, en mis.

V =  39.69 X D213 
X S112 =1.7376 mis

Columna 24 

Resulta de dividir el valor del gasto aguas abajo ( columna 11) y el caudal a 

sección llena (columna 24). 

QIQ0 = 0.233154.587 = 0.0043 

Columna 25 

Utilizando el valor de la columna 24 y con la ayuda del cuadro 04.08 se halla la 

relación vivo = 0.2920 

Columna 26 

Velocidad real (con columna 25 multiplicado por la columna 23) 

V = 1. 7376 x 0.2920 = 0.507 4 mis
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CONCLUSIONES: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Se ha elaborado una hoja de cálculo de acuerdos a las condiciones

exigidas por el Reglamento Nacional de Edificaciones y utilizando las

formulas hidráulicas de manning, con la que se ha realizado el cálculo de

la red encontrándose lo siguiente.

• Velocidad mínima 0.4066 mis

• Velocidad máxima 2.8370 m/s.

Que es aceptada la velocidad mínima, en el caso excepcional puedes 

llegar hasta 0.40 m/s, respecto a la velocidad máxima es aceptada es 

menor de 3 m/s. 

2. Se obtuvo una población futura de 1512 habitantes, en base de

proyecciones realizada en el distrito de Cerro Azul, que se cuenta con

información de INEI.

3. La topografía en la zona del proyecto es plana, con una altitud que varía

de 100.00 a 101.50 m.s.n.m. eso hace que los buzones sean más

profundas ya que no tenemos pendientes pronunciadas.

4. No existe registros históricos, ni estadística comprobada que nos permita

deducir los coeficientes de variación de consumo en la demanda diaria y

horaria, por lo que se ha trabajado con los valores recomendados por el

Reglamento Nacional de Edificaciones, Coeficiente Máximo diario 1.3 y

Máximo horario 2.5.

5. La tubería seleccionada para la red de alcantarillado es de PVC debido a

que presenta mayores ventajas sobre la del concreto, especialmente por

su alta resistencia a ácidos y sustancias químicas, una resistencia a la

fricción muy baja, es fácil maniobra en el proceso constructivo.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES: 

1. Hacer un estudio topográfico de la zona con curvas de nivel cada 20 cm

referidas al nivel medio del mar, ya que se tiene una topografía plana y

para tener más precisión en las cotas del terreno donde se ubicaran los

buzones.

2 Se recomienda la construcción de una planta de tratamiento (laguna de 

oxidación) en las afueras del Centro Poblado Casa Blanca siendo estas 

aguas tratadas para emplearse en la agricultura. 

3. Se debe realizar un estudio de condiciones socio - económicas y estudio

de población para así determinar el periodo de diseño adecuado, en el

proyecto se considero 20 años basado en la normas de Sedapal.

4.- Toda tubería y accesorios serán revisados cuidadosamente antes de ser 

instalado a fin de descubrir defectos, tales como rotura, rajaduras, 

porosidad. 
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