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INTRODUCCION 

La microcuenca Colca se encuentran ubicado en el distrito Colca, 

Provincia de Fajardo y la Microcuenca Los Morochucos en la provincia de 

Cangallo ambas dentro de la cuenca Pampas, ubicada en el departamento de 

Ayacucho. zonas a pesar de estar dentro de la misma cuenca tienen 

caracteristicas diferentes y cuentan con muchas limitaciones que le impiden su 

desarrollo ya que en la actualidad la mayor parte del ambito de las dos 

microcuencas no han sido evaluados tanto en la parte de los recurso hidricos, 

la infraestructura de riego y en el aspecto organizacional especialmente en la 

gestion del recurso hidrico, situacion que se vio agravada por falta de 

asistencia tecnica en el fortalecimiento de las organizaciones de riego en 

comision y comites de regantes. 

El agua en nuestra region, como en otras es un recurso natural escaso 

y de dificil manejo debido a la diversa y accidentada topografia del territorio 

nacional y su constitucion climatica, como consecuencia de ello se producen 

permanentes inundaciones en tiempos de lluvia y sequia. E n epocas pre-

hispanicas estas circunstancias fueron enfrentadas exitosamente, con una 

tecnologia propia y original intimamente ligada a una fuerte organizacion que 

giraba en torno al riego y como resultado se obtuvo un gran desarrollo agricola. 

E l Peru despues de haber soportado la violencia socio-politica, en el que 

las organizaciones y gremios sociales de base han sufrido debilitamiento 

institucional, tienen la necesidad de cambiar, reconstituir y fortalecer el tejido 

social en las comunidades, organizacion de mujeres, usuarios de agua (con 

fines agrarios) y uso poblacional, bajo este contexto estas organizaciones 
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vienen adoptando nuevas y diversas formas de asociarse con estrategias 
propias pero sin vision clara por desconocimiento de algunas normas. 

La importancia del presente trabajo de investigacion, esta centrado en la 

compilacion, analisis de las experiencias y enfoques que se manejan dentro del 

proceso de fortalecimiento de las organizaciones de regantes. Asi mismo se 

orienta a facilitar informacion de los recursos hldricos, infraestructuras, 

organizaciones existentes, agentes y actores que logren generar cambios en el 

proceso de fortalecimiento, a estas se suman las pollticas de instituciones 

publicas y privadas que no cuentan con una vision clara de un proceso de 

fortalecimiento de las organizaciones, por ultimo se plantean alternativas para 

el fortalecimiento de las organizaciones de regantes. 

Ante estos problemas el presente trabajo de investigacion plantea los 

siguientes objetivos. 

Objetivo Genera l : 

Determinar la situacion de la Gestion del Recurso Hidrico para la actividad 

agricola y plantear alternativas de mejora para el fortalecimiento sostenible de 

las organizaciones de riego en las microcuencas de Colca y Los morochucos. 

Objet ivos especi'f icos 

1) Identificacion y evaluation de recursos hldricos y las infraestructuras de 

riego de las comisiones de regantes de Colca y los Morochucos. 

2) Identificar y evaluar las organizaciones en gestion del agua de riego. 

3) Plantear alternativas de fortalecimiento de organizaciones de riego. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. Planteamiento Hidraulico 

Puri f icacion Muna. (1997); menciona que, se entiende por 

planteamiento hidraulico la conception y planificacion tecnica del 

mejoramiento y/o ampliacion de las infraestructuras de riego, sean estas 

sistemas convencionales(por gravedad),aspersion, electro bombeo, 

conduction, distribucion y ampliacion, formas de riego a nivel de 

parcelas, estacionalidad, la demanda de agua, factores agro climaticos, 

cedula de cultivo, organizacion social encargada de la distribucion del 

agua y mantenimiento de las infraestructuras, para ello se tiene algunos 

criterios basicos para el planteamiento hidraulico. 

S Participation de los usuarios. 

S Costo de la infraestructura de riego. 

S E l esquema hidraulico. 

•/ Costos de operacion y mantenimiento. 
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1.2. Roles necesar ios en la organizacion de usuar ios 

Rev is ta del IPROGA (Agua y Riego), 2 003; Indica que el Enfoque de 

transferencia, consiste en la transferencia de metodos y roles de los 

promotores a los integrantes de las organizaciones. Significa que los 

usuarios asuman la modalidad de gestion de su sistema y se sienta 

protagonista del proceso de cambio. Esto tiene importancia por la 

metodologia y el rol del promotor en ella, por que califica roles innatos 

(que no pueden asumirse) y role que pueden ser asumidos 

temporalmente y luego transferidos. Hay dos maneras de integrar estos 

nuevos roles en las organizaciones que no necesariamente son 

exclusivas, estas son: 

S Incorporar capacitacion, facilitacion y coordinacion formalmente en la 

estructura organica de la comision de regantes. 

S Incorporar nuevos roles y metodos de trabajo en las funciones de los 

integrantes de las organizaciones. 

S e plantea trabajar tres actividades fuerza que estan interrelacionadas: 

• La funcionalidad de las comisiones de regantes; consiste en 

fortalecer los aspectos de coordinacion y planificacion de la gestion 

de la comision. Para eso se desarrolla con ella las diferentes 

herramientas de gestion necesarias. 

• E l fortalecimiento de los comites; Como espacios de participation en 

la toma de decisiones en la Operation y Mantenimiento, facilitar la 

information y de manejo de conflictos de los usuarios. 

• Sistema de comunicacion interna; Cruza las dos primeras 

actividades. No solo se trata de fortalecer la comunicacion de los 

usuarios con su comision y sus comites si no tambien la 
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c. Proposito del inventario 

Ei inventario es un instrumento del que se vale la administracion del 

sistema de riego para lograr los siguientes propositos: 

a) Facilitar la identification, ubicacion y conocimiento de sus 

dimensiones y caracteristicas basica (hidraulicas y constructivas) de 

los distintos componentes de la infraestructura hidraulica de 

suministro y regulation de riego y drenaje; as i como las de las vias 

de comunicacion, mediante una codification y caracterizacion unicas 

en los pianos y cuadros de dimensiones estandar, para el uso de 

toda persona que necesite dicha informacion (para la planificacion de 

la distribution y medicion del agua, para planificar el mantenimiento, 

etc.). 

b) Servir como referenda para establecer la ubicacion de los predios y 

poder elaborar el padron de uso agricola. 

c) Conocer las caracteristicas, limitaciones, asi como las 

potencialidades (de mejoramiento), de las infraestructuras hidraulicas 

para fines de operation del sistema de riego. 

d) Servir como fuentes de informacion basica y detallada a partir de la 

cual se puede planificar y programar el mantenimiento, el 

mejoramiento y la ampliation del sistema hidraulico 

e) Facilitar el seguimiento de las labores de mantenimiento de las obras. 

Un problema que se presenta frecuentemente en las Juntas de Usuarios 

es que se pierden los documentos basicos como aquellos relacionados 

con el inventario de la infraestructura de riego y drenaje. Para evitarlo es 

conveniente que en los estatutos y en el manual de organizacion y 

funciones de una organizacion de usuarios se debe incluir una 
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disposicion en la que se precise al responsable del cuidado de los 
documentos basicos en la oficina y se organice debidamente el archivo 
de documentos basicos para la operation y mantenimiento del Sistema 
de Riego y Drenaje. 

A continuation tenemos los siguientes terminos tecnicos: 

o Infraestructura Mayor de Riego 

La infraestructura mayor se refiere a obras de gran envergadura como, 

Regulaciones, bocatomas y canales de derivation. 

o Infraestructura Menor de Riego 

La infraestructura menor se refiere a la red de canales laterales de todos 

los ordenes existentes y a las obras construidas a lo largo de ello como 

tomas y aforadores de agua, pequenos sifones, alcantarillas, disipadores 

de energia, partidores, etc. 

o Caracter is t icas bas icas de la Infraestructura 

Dimensiones, capacidad hidraulica, material de construction, estado de 

conservation, condiciones de funcionamiento y utilidad, necesidades de 

mejora, en el caso de estructuras y ubicacion respecto al canal o dren. 

o Toma Principal 

Estructura (de concreto mampostena u otro material) que se ubica en la 

parte mas alta del sub-sector de riego, que sirve para la captation 

racional del agua para el riego del Sector, para luego ser distribuidas por 

diferentes redes de canales a los usuarios. 

o Cana les 

Estructura hidraulica de conduction que permiten llevar el agua desde la 

captation hacia otro u otros canales o hacia el punto de entrega a una 
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superficie terrestre por donde el agua de lluvia escurre y transita o drena 
a traves de una red de corrientes que fluyen hacia una corriente principal 
y por esta hacia un punto comun de salida que puede ser un 
almacenamiento de agua interior, como un lago, una laguna o el 
embalse de una presa, en cuyo caso se llama microcuenca endorreica. 
Cuando sus descargas llegan hasta el mar se les denominan 
microcuencas exorreicas. Normalmente la corriente principal es la que 
define el nombre de la microcuenca. 

T IPO D E C U E N C A S 

*)C0CHOk.A*3ESrA B) CUSKCA CIWt*I>A QCOBKASCOSTZSAS 
OEX0C8ESCA OEHOOtKEIOl 

Cada uno de estos rios tiene corrientes alimentadoras que se 

forman con las precipitaciones que caen sobre sus propios territorios de 

drenaje a las que se les llama microcuencas secundarias o sub 

microcuencas. A su vez, cada sub microcuenca tiene sus propios 

sistemas hidrologicos que les alimentan sus caudales de agua. Es tas 

son microcuencas de tercer orden y as i , sucesivamente hasta territorios 

muy pequenos por los que escurre el agua solo durante las temporadas 

de lluvia y por periodos muy cortos de tiempo. Para los fines de 

formulation y ejecucion de las politicas publicas relacionadas con el 

agua y de participation en la gestion integral del recurso, interesan solo 

tres niveles de microcuenca. Las microcuencas que corresponden a 
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grandes sistemas hidrologicos. Las sub microcuencas o microcuencas 
de segundo orden y un tercer nivel que puede denominarse de 
microcuencas. 

En el mundo modemo, casi todos los palses vienen reconociendo 

a las grandes microcuencas hidrograficas como los territorios mas 

apropiados para conducir los procesos de manejo, aprovechamiento, 

planeacion y administration del agua y, en su sentido mas amplio y 

general, como los territorios mas idoneos para llevar a cabo la gestion 

integral de los recursos hidricos. Las microcuencas ademas de ser los 

territorios donde se verifica el cicio hidrologico, son espacios geograficos 

donde los grupos y comunidades comparten identidades, tradiciones y 

cultura, y en donde socializan y trabajan los seres humanos en funcion 

de su disponibilidad de recursos renovables y no renovables. En las 

microcuencas la naturaleza obliga a reconocer necesidades, problemas, 

situaciones y riesgos hidricos comunes, por lo que debena ser mas facil 

coincidir en el establecimiento de prioridades, objetivos y metas tambien 

comunes, y en la practica de principios basicos que permiten la 

supervivencia de la especie, como el de corresponsabilidad y el de 

solidaridad en el cuidado y preservation de los recursos naturales. 

1.10. Partes de una cuenca 

Vasquez v a. (2000); las microcuencas alto andinas normalmente 

constan de 3 partes: 

•S Partes Altas: Altitudes superiores a 3000 m.s.n.m, precipitation total 

anual 1000 a 2000 mm/ano. 



15 

parcela. Los canales se inician como canal de primer orden del cual 
aguas abajo se van derivando'sucesivamente otros canales de 2do, 3er, 
4to orden, etc. 

o Tomas Directas 

Son aquellas estructuras que derivan el agua directamente del rio o del 

canal y lo entregan en forma inmediata a la parcela, o parcelas. 

o Obras de Arte 

Tenemos los puentes, sifones, canoas, rornpe presiones, alcantarillas, 

acueductos. 

1.6. Necesidades de agua para los cul t ivos 

J o s e Lu is , Fuentes Yague (1998), indica que, las precipitaciones (lluvia 

y nieve) constituyen la fuente principal de agua para cubrir las 

necesidades de las plantas: pero no siempre esta fuente cubre natural 

cubre las necesidades, bien sea por el alto rendimiento que se exige a 

los cultivos o por que el alto rendimiento que se exige a algunos cultivos 

o por que las cantidades de agua suministradas por las precipitaciones a 

lo largo del siglo vegetativo no coinciden con los requerimientos del 

cultivo. 

Para conocer la cantidad de agua que se preciso aportar con el 

riego hay que conocer las necesidades de las plantas y la cantidad de 

agua que pueden aportar las precipitaciones durante el periodo de 

crecimiento. La diferencia entre ambas ha de ser cubiertas por el riego. 

Neces idad del cultivo - A g u a de las precipi taciones = Neces idad de riego 
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corregimientos), los organos de integration y las Naciones Unidas. Las 
organizaciones polfticas funcionales son primordialmente los partidos 
politicos. 

Ejemplos de organizaciones sociales territoriales serian las 

organizaciones territoriales de base, tales como las juntas de vecinos y 

las comunidades campesinas; las organizaciones sociales funcionales 

son las asociaciones en general. 

1.5. Inventario de Infraestructuras de Riego 

Manual de inventario, P S I . (2001), menciona que, el inventario de la 

infraestructura de riego y drenaje y vias de comunicacion se refiere al 

listado de todas las obras hidraulicas que constituyen la infraestructura 

de riego y drenaje, tanto mayor como menor, con que cuenta un distrito, 

Junta o Comision de Riego, as i como de la infraestructura auxiliar 

constituida por la red de caminos, incluyendo los caminos de vigilancia 

de la red de canales, los puentes y edificaciones, las estaciones 

hidrometricas y metereologicas, y medios de comunicacion como radio, 

telefono y correo electronico, as i como fuentes de agua puntuales 

(pozos, manantiales). 

La infraestructura mayor se refiere a las obras de gran envergadura 

como embalses, bocatomas y canales de derivation, en muchos casos 

fuera del ambito de una comision o Junta de Riego. La infraestructura 

menos se refiere a la red de canales laterales de todos los ordenes 

existentes y a las estructuras tales como: tomas, estructuras de 

medicion y control de agua, pequenos sifones, alcantarillas, disipadores 

de energia, partidores, etc. 
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comunicacion y relation entre los comites y comisiones y en 
consecuencia, a traves de la comision con la junta de usuarios. 

1.3. Organizacion soc ia l de riego 

Puri f icacion Muna, (1 997); Indica que el riego es un servicio de uso 

colectivo que requiere de una institution que establezca normas que 

regulen el comportamiento de los usuarios. E l sistema de riego esta 

determinado por la operatividad de las obras hidraulicas , la operation y 

mantenimiento de las infraestructuras de riego, la distribution de agua 

por comunidades y a nivel de parcela, el conocimiento y aplicaron de 

tecnicas de riego, el plan y manejo de cultivos. Por consiguiente para el 

funcionamiento del sistema es indispensable constituir una organizacion 

de regantes, con normas establecidas y que deben cumplirse para la 

administration y resolution de problemas. 

1.4. Organizaciones 

FINOT, Ivan, menciona que, las organizaciones, a su vez, podrian ser 

clasificadas en politicas, sociales y economicas, segun esten orientadas 

a producir bienes publicos, colectivos o privados. Las vinculadas 

directamente con la provision de soluciones cooperativas senan las 

politicas y las sociales, y ambas pueden ser clasificadas en territoriales y 

funcionales. Mientras en las primeras prima el criterio de pertenencia a 

un territorio, las segundas se conforman en funcion de intereses 

diferenciados. 

Ejemplos de organizaciones politicas territoriales serian las del Estado 

(tales como nation, provincias, departamentos, municipios, 
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a. Antecedentes 

El inventario y evaluation de la infraestructura de riego y drenaje, 

constituye un ingrediente basico para la operacion y mantenimiento de 

un sistema de riego. Desde el ano 1975 existe un instructive para 

recabar la informacion basica de los distritos de riego (directiva N° 14 / 

75 DGA), dispositivo que establece el procedimiento a seguir para la 

ejecucion anual del inventario, y que fija los aspectos metodologicos 

sobre el tema. Sin embargo, actualmente solo existe un inventario 

parcial a nivel de infraestructura menor en algunas Juntas. Si a esto 

agregamos la ocurrencia de una serie de hechos tales como: terremotos 

en el Sur, inundaciones por el Fenomeno del Nino e inadecuado 

mantenimiento, la informacion del inventario existente requiere ser 

totalmente actualizada. Asi mismo, se debe considerar la necesidad de 

uniformar la recoleccion de informacion, registro y procesamiento de la 

misma, ineluyendo el uso de software como el S I R I G II desarrollado por 

el Consorcio DHV-ATA-IMAR. 

b. B a s e Legal 

- Decreto Ley N° 17752, Ley General de Aguas. 

- Directiva Administrativa Permanente N° 14/75-DGA aprobada por 

Resolution Directoral N° 0118-DGA-75 del 26-09-75, que se 

refiere al Instructivo para la elaboration. 

- Directiva Administrativa N° 19/OSPA/OM octubre de 1976 

- Directiva General N° 27-77-OR de marzo de 1977. 

- Decreto Supremo N° 057-2000 A G del 06/10/2000 
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1.7. Reglamentos internos de uso de agua 

Puri f icacion Muna Marquez, (1997), Menciona que, para el 

funcionamiento de los sistemas de riego es preponderante que las 

organizaciones de regantes cuenten con reglamentos internos de uso 

de agua, sea en forma escrita como en la mayoria de los casos o 

mediante acuerdos verbales. Sean cueles fueren las normas 

establecidas, estas ayudan a que se consoliden algunas tradiciones para 

la gestion de los sistemas de riego. 

1.8. E l agua dulce en el mundo, recurso e s c a s o y desigualmente 

distribuido 

www.ccvm.org.mx/gestion.htm, Mencionan que el Agua dulce en el 

mundo es un recurso escaso y desigualmente distribuido. E l 97.5% del 

agua en la tierra se encuentra en los oceanos y mares de agua salada, 

unicamente el restante 2.5% es agua dulce. Del total de agua dulce 

en el mundo, 69% se concentra en los polos y en las cumbres de las 

montanas mas altas y se encuentra en estado solido. El 30% del agua 

dulce mundial se encuentra en la humedad del suelo y en los aculferos 

profundos. Solo el 1 % del agua dulce en el mundo escurre por las 

microcuencas hidrograficas en forma de arroyos y rios y se deposita en 

lagos, lagunas y en otros cuerpos superficiales de agua y en acuiferos 

asequibles. Esta es el agua que se repone regularmente a traves del 

ciclo hidrologico tambien llamado el ciclo de la vida. 

1.9. La cuenca hidrografica como territorio para la gestion integral del agua 

www.ccvm.org.mx/gestion.htm, Menciona, que la microcuenca es un 

concepto geografico e hidrologico que se define como el area de la 

http://www.ccvm.org.mx/gestion.htm
http://www.ccvm.org.mx/gestion.htm
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•S Parte Media: Altitudes de 800 y 3000 m.s.n.m. Precipitation de 100 a 

1000 mm/ano. Comprende valles interandinos. 

s Partes bajas: Desde el nivel del mar hasta los 800 m.s.n.m. Precipitation 

<100mm/ano. Comprende valles costenos. 

1.11. Gest ion 

Figueroa, Nestor (1982), Menciona que gestion es el conjunto de 

operaciones destinadas a emplear los recursos de la empresa en 

perfecto sincronismo con los objetivos programados. 

1.12. Que e s la gestion integrada del agua por cuenca hidrografica 

Axe l Dourojeanni, Andrei Jourav lev (2002), Menciona que, La 

Asociacion mundial para el Agua (Global Water Partnership - G W P ) 

define la gestion integrada del agua como un proceso que promueve la 

gestion y el aprovechamiento coordinado del agua, la tierra y los 

recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y 

economico de manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad de 

los ecosistemas vitales. Por otro lado, un estudio reciente del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) centra la atencion en un aspecto 

ligeramente diferente y dice que la gestion integrada del agua implica 

tomar decisiones y manejar los recursos hidricos para varios usos de 

forma tal que se consideren las necesidades y deseos de diferentes 

usuarios y partes interesadas. Segun este estudio, la gestion integrada 

del agua comprende la gestion del agua superficial y subterranea en un 

sentido cualitativo, cuantitativo y ecologico desde una perspectiva 

multidisciplinaria y centrada en las necesidades y requerimientos de la 

sociedad en materia de agua. Si uno analiza estas y otras definiciones, 
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se puede llegar a la conclusion de que la gestion integrada del agua 
puede entenderse como al menos cinco formas distintas de integration: 

La integration de los intereses de los diversos usos y usuarios de 

agua y la sociedad en su conjunto, con el objetivo de reducir los 

conflictos entre los que dependen de y compiten por este escaso y 

vulnerable recurso; 

La integration de todos los aspectos del agua que tengan 

influencia en sus usos y usuarios (cantidad, calidad y tiempo de 

ocurrencia), y de la gestion de la oferta con la gestion de la demanda; 

La integration de los diferentes componentes del agua o de los 

diferentes fases del ciclo hidrologico (por ejemplo, la integration entre 

la gestion del agua superficial y del agua subterranea) 

La integration de la gestion del agua y de la gestion de la tierra y 

otros recursos naturales y ecosistemas relacionados; y 

La integration de la gestion del agua en el desarrollo economico, 

social y ambiental. 

1.13. Gest ion de cuencas 

Vasquez, v. (2000); Indica que, es la direction ejecutiva de todo el 

proceso de programacion, coordination y organizacion de la poblacion, 

movilizacion laboral, legislation, administration y ejecucion del manejo 

de las microcuencas por parte de los diferentes actores sociales (Estado, 

agricultores, ganaderos, empresas privadas y publicas, y ciudades) que 

operan con los recursos naturales de la micro microcuenca. 

En ese sentido, la gestion de microcuencas son todas las medidas 

que realizan los grupo humanos que se organizan especialmente para 
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ponerse de acuerdo y concertar un plan maestro de microcuencas, en su 
grado maximo de desarrollo simplemente un plan en grado minimo, para 
ejecutar un conjunto de medidas conducentes a manejar la micro 
microcuenca y lograr su desarrollo sustentable. 

Los componentes necesarios de la gestion de microcuencas son los 

siguientes: 

S Equipo multidisciplinarlo coordinador de trabajo. 

S Los actores sociales principales del micro microcuenca. 

S Presupuestos y administration. 

S Instalacion y desarrollo de una autoridad de microcuencas. 

S Legislation especifica para la instalacion de la autoridad y lograr 

un presupuesto mlnimamente estable. 

S Plan y ejecucion de desarrollo del micro microcuenca. 

S Supervision y seguimiento periodico. 

1.14. L a gestion integral del agua 

www.ccvm.og.mx/gest ion.htm: Indica que: Con base en los alcances 

del concepto previo, puede definirse la gestion del agua por microcuenca 

hidrografica como el conjunto de actividades, funciones, organizacion, 

recursos, instrumentos de politica y sistemas de participation, aplicados 

en un territorio de microcuenca, que se relacionan cuando menos con 

los siguientes aspectos: 

• La medicion de las variables del cicio hidrologico y el conocimiento 

de sus caracteristicas determinantes y consecuencias. 

• La explotacion, uso, aprovechamiento, manejo y control del agua. 

http://www.ccvm.og.mx/gestion.htm
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• La prevention y mitigation de desastres naturales asociados a la 
presencia de fenomenos hidrometereologicos. 

• La construction, mantenimiento y operation de las obras 

** hidraulicas y la administracion de los servicios asociados a ellas. 

• E l mantenimiento, operation y administracion de distritos y 

unidades de riego 

• E l control de la calidad del agua y su saneamiento. 

• La conservation del agua y del medio acuatico. 

• La determination y satisfaction de las necesidades de agua de la 

poblacion en cantidad y calidad apropiadas y de las demandas 

derivadas de los procesos productivos y de servicios de la 

economia. 

• Las actividades del proceso de planeacion hidraulica y su 

consistencia en el tiempo (corto, mediano y largo plazos) y en 

diferentes espacios geograficos (national, regional, estatal y de 

microcuenca hidrologica) 

• La legislation y regulation de los usos y aprovechamientos del 

agua. 

• La administracion de las aguas superficiales y subterraneas y sus 

bienes inherentes. 

1.15. L a gestion integral de las cuencas hidrologicas 

www.ccvm.org.mx/gestion.htm: Menciona que, consiste en armonizar el 

uso, aprovechamiento y administration de todos los recursos naturales 

(suelo, agua, flora y fauna) y el manejo de los ecosistemas comprendidos 

en una microcuenca hidrografica, tomando en consideracion, tanto las 

http://www.ccvm.org.mx/gestion.htm
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relaciones establecidas entre recursos y ecosistemas, como los objetivos 
economicos y sociales, asi como las practicas productivas y formas de 
organizacion que adopta la sociedad para satisfacer sus necesidades y 
procurar su bienestar en terminos sustentables. 

1.16. Alternativas a las cuencas como unidades territoriales para la 

gestion del agua. Axe l Dourojeanni, Andrei Jourav lev (2002), 

Indica que, a pesar de lo sostenido en favor de la realization de 

actividades coordinadas de gestion del agua en el ambito de cuencas, el 

territorio que abarca una cuenca no es obviamente el unico ambito 

dentro del cual se puede dirigir y coordinar dichas actividades: 

• Hidrologicamente: los limites naturales superficiales de una cuenca 

no necesariamente coinciden con los limites de las aguas subterraneas 

(es por eso que en muchos pafses se establecen sistemas de distritos 

de manejo de aguas subterraneas, que tienen sus limites definidos de 

acuerdo a los contornos de los acuiferos); obviamente, no abarcan las 

superficies de los mares donde se genera una gran parte del ciclo 

hidrologico; y generalmente no incluyen las franjas costeras y deltas 

donde el agua drenada por una cuenca ejerce influencia determinante. 

Por otra parte, los limites de cuenca son, en general, menos relevantes 

en zonas relativamente planas o de extrema aridez, y deben ser 

expandidos si, por su cercania o por la configuration de los sistemas 

hidrologicos que las forman, se interconectan dos o mas cuencas que 

den origen a regiones o subregiones hidrologicas con caracteristicas 

productivas y ecologicas generalmente comunes. 
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• Polfticamente: los limites de las cuencas crean situaciones complejas 
de administracion para los distintos niveles de gobierno (nacional, central 
o federal, estatal, provincial, regional, municipal, comunidades 
indlgenas, etc.), quienes, por una parte, tienen la responsabilidad de 
dirigir, administrar ofacilitar el funcionamiento de procesos de gestion de 
los recursos naturales y de prestacion de servicios publicos basados en 
el agua y, por otra, deben relacionarse con otros niveles de gobierno 
para resolver problemas comunes. Los limites polltico-administrativos se 
sobreponen a los limites naturales delimitados por la naturaleza. Por 
ello, toda propuesta de gestion del agua y de los recursos naturales a 
nivel de cuenca debe ser capaz de promover, facilitar y garantizar la 
participation activa de los niveles de gobierno que corresponden a los 
diferentes espacios polltico-administrativos que conforman las cuencas, 
y a la inversa, dichos gobiernos deben darle la autonomla necesaria al 
equipo tecnico a cargo de la gestion del agua para aplicar los planes. 

• Institucionalmente: en muchos casos los ambitos territoriales de 

action de organismos publicos y privados no coinciden con los limites 

naturales de las cuencas, lo que dificulta la gestion coordinada del agua. 

De hecho, mientras que la cuenca es la unidad que determina la oferta 

de agua, muchas de las decisiones que determinan la demanda de agua 

y de servicios publicos relacionados y que afectan su disponibilidad, 

no se encuentran en la cuenca de origen, sino provienen de actores 

exogenosa ella. Por ejemplo, a menudo hay conflictos creados por la 

intervention vertical de organismos dependientes de gobiernos 

nacionales o centrales en asuntos locales, y cruce de funciones e 

intervenciones de actores publicos y privados que son exogenos a la 
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cuenca en las decisiones que la afectan. En algunas ocasiones, la falta 
de claridad en la definition de los campos de action de las 
dependencias gubernamentales, o la duplicidad de funciones y vacios y 
contraposiciones institucionales, pueden resultar mas conflictivos que la 
superposition de los limites politico-administrativos con los limites 
naturales de las cuencas. 

i,Por que se consideran las cuencas como unidades territoriales 

adecuadas para la gestion del agua? 

( C E P A L , 1998). Menciona que, en principio, es simplemente 

porque son las principales formas terrestres dentro del cicio hidrologico 

que captan y concentran la oferta del agua que proviene de las 

precipitaciones. Ademas de esta condition fisica y biologica basica, 

cabe mencionar por lo menos las siguientes razones que explican este 

hecho. La principal es que las caracteristicas flsicas del agua generan 

un grado extremadamente alto, y en muchos casos imprevisible, de 

interrelation e Interdependencia (externalidades o efectos externos) 

entre los usos y usuarios de agua en una cuenca. Las aguas 

superficiales y subterraneas, sobre todo rios, lagos y fuentes 

subterraneas, asf como las cuencas de captation, las zonas de recarga, 

los lugares de extraction de agua, las obras hidraulicas y los puntos de 

evacuation de aguas servidas, incluidas las franjas costeras, forman, 

con relation a una cuenca, un sistema integrado e interconectado. E n la 

abrumadora mayoria de los usos llamados "consuntivos" (como riego y 

abastecimiento de agua potable), solo una pequena parte del agua 

inicialmente extraida de una corriente se consume. El agua que no se 

consume es decir, que no se evapora o evapotranspira (el termino 
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"evapotranspiracion" se refiere a la perdida de agua consumida y 
evaporada por y desde una planta) o que no es transferida a otra cuenca 
retorna a la corriente en cierto punto aguas abajo, ya sea en forma 
directa, mediante escorrentia superficial, o indirecta, mediante el agua 
subterranea, y en consecuencia puede aprovecharse reiteradamente. 
Como resultado, los usos y usuarios situados aguas abajo dependen de 
manera critica de la cantidad, calidad y tiempo de los sobrantes, 
caudales de retorno o perdidas de los usos y usuarios situados aguas 
arriba. En cuanto a los usos en el propio caudal o "no consuntivos" 
(como generation hidroelectrica, recreation y acuicultura), aunque 
normalmente no existe rivalidad entre los usuarios por la cantidad de 
agua utilizada, tambien se da un alto grado de interrelation, 
interdependencia y afectacion reciproca entre usos en el propio caudal 
entre si y entre usos consuntivos y en el propio caudal. Los distintos 
usos en el propio caudal poseen requisitos de atributos fisicos, 
biologicos y qulmicos diferentes, pero interdependientes del caudal que 
varian en el tiempo y el espacio. Todos estos atributos son afectados por 
usos de agua y tierra realizados aguas arriba. Estas interrelaciones e 
interdependencias, tanto en el caso de los usos consuntivos como los 
que se realizan en el propio caudal, se internalizan dentro de la cuenca 
(o grupo de cuencas interconectadas). 

Ello convierte a la cuenca en la unidad territorial apropiada de 

analisis para la toma de decisiones de gestion del agua, especialmente 

en cuanto a su uso multiple, su asignacion y el control de su 

contamination. Un aspecto por recalcar es la naturaleza unidirectional, 

asimetrica y anisotropica de las interrelaciones e interdependencias 
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entre los usos y usuarios de agua en una cuenca. Los efectos externos, 
tanto positivos como negativos, causados por las interrelaciones e 
interdependencias entre los multiples usos y usuarios de agua, siempre 
se propagan a traves de los sobrantes, caudales de retorno o perdidas 
desde los usos y usuarios situados aguas arriba hacia los usos y 
usuarios ubicados aguas abajo. E n otras palabras, lo que ocurre aguas 
arriba casi siempre tiene algun efecto en los usos y usuarios de agua 
ubicados aguas abajo, mientras que lo que ocurre aguas abajo 
dificilmente puede tener influencia en los usuarios situados aguas arriba. 
Como resultado de este hecho, como regla general, a los usuarios 
aguas arriba poco les interesan los efectos de sus acciones y 
decisiones en los usos y usuarios de agua aguas abajo, por lo que 
suelen aprovechar su ubicacion privilegiada. Los usuarios aguas abajo 
no tienen posibilidad de controlarlos sin una intervencion reguladora 
externa. Este hecho limita severamente las posibilidades de alcanzar un 
aprovechamiento del recurso que sea economicamente optimo, 
socialmente justo y ambientalmente sustentable solo a traves de 
negociaciones o transacciones entre usuarios privados o su action 
colectiva, por lo que se justifica la intervencion del Estado. Cabe agregar 
que los efectos negativos persistentes tienden a acumularse aguas 
abajo en el tiempo como consecuencia de varias actividades, separadas 
cronologicamente, realizadas en las partes de la cuenca situadas aguas 
arriba. 

La segunda explication es que las cuencas constituyen un area 

en donde inter dependen e interactuan, en un proceso permanente y 

dinamico, el agua con los sistemas fisico (recursos naturales) y biotico 
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(flora y fauna). Los cambios en el uso de los recursos naturales, 
principalmente la tierra, aguas arriba acarrean una modificacion del cicio 
hidrologico dentro de la cuenca aguas abajo en cantidad, calidad, 
oportunidad y lugar. E s por esta razon que es en el ambito de una 
cuenca donde se puede lograr una mejor integracion entre la gestion y el 
aprovechamiento del agua, por un lado, y las acciones de manejo, 
explotacion y control de uso de otros recursos naturales que tienen 
repercusiones en el sistema hidrico, por el otro. Estas consideraciones 
ayudan a explicar la importancia que se le asigna en la gestion del agua 
a las actividades de manejo de cuencas ("watershed management'). Las 
actividades de manejo de cuencas, en su conception original, tienen 
como fin manejar la superficie y sub superficie de la cuenca que capta el 
agua para regular la escorrentia en cantidad, calidad y oportunidad. 

En tercer lugar, una caracteristica fundamental de las cuencas, es 

que en sus territorios se produce la interrelation e interdependencia 

entre los sistemas fisicos y bioticos, y el sistema socioeconomico, 

formado por los usuarios de las cuencas, sean habitantes o 

interventores externos de la misma. E n zonas de altas montafias, las 

cuencas son ejes naturales de comunicacion y de integracion comercial, 

a lo largo de sus rios o de las cumbres que las separan. 

1.17. Contenido y a lcance del concepto de gestion 

www.ccvm.org.mx/gestion.htm: Hace referencia que, la gestion es un 

termino y un concepto comunmente utilizado para definir un proceso 

generalmente administrativo, normativo o regulatorio. En su sentido mas 

amplio, se refiere al conjunto de actividades, funciones, formas de 

http://www.ccvm.org.mx/gestion.htm
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organization institucional de organismos de gobierno, y no 
gubemamentales, recursos e instrumentos de politica y sistemas de 
participation, relacionados con uno o varios objetivos que definen el 
sentido y el objeto de la gestion. Esto significa que no hay una gestion 
sin adjetivos, neutral ni general. Por el contrario, la G E S T I O N como 
proceso administrative 6 de conduction y regulation, solo tiene sentido 
si se le asocia a objetivos y funciones o recursos concretos. 

1.18. Recu rsos hidr icos 

Plataforma De Gest ion Del Agua E n Ayacucho , (2001), Sehala que, el 

sistema hidrografico del departamento de Ayacucho esta conformado 

por numerosos nos que desembocan en la vertiente del Pacifico o la del 

Atlantico. Existen un gran numero de pequefios sistemas de riego, sobre 

todo en altitudes inferiores a los 3000 m.s.n.m. El agua se vuelve 

particularmente importante en una region donde los anos de sequla son 

frecuentes y existe una gran irregularidad de regimen de lluvias durante 

el aho. Sin embargo, el gran potential hidrico de los rios Mantaro y 

Pampas no puede ser aprovechados para fines de riego, debido a que 

los fondos del valle se caracterizan por presentar franjas muy estrechas 

limitadas por fuertes pendientes ademas afectados por inundaciones en 

periodos de avenidas. 

En general el manejo del agua en la agricultura presenta 

deficiencias que producen perdidas de agua y procesos erosivos durante 

el riego. En su mayoria, la infraestructura de riego se distingue por obras 

de captation de tipo rustico; los canales excavados en tierra y de 

pequena capacidad, las longitudes de los canales son relativamente 
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grandes comparado con el area bajo riego en que tambien existe 

algunos sistemas de riego con tomas permanent.es y canales 

revestidos. 

1.19. E l ciclo del agua es el c ic lo de la v ida 

http://nivel.euitto.upm.es/~mab/tematica/htmls/inicial.html: Indica 

que, el sol provoca la evaporation constante del agua que pasa a la 

atmosfera para volver a la tierra en forma de lluvia, nieve o granizo. 

Parte de esa precipitation se evapora rapidamente y vuelve otra vez a la 

atmosfera. Otra parte del agua que se precipita periodicamente fluye a 

traves de la superficie de las microcuencas formando arroyos y rios para 

iniciar su viaje de retorno al mar. En su transito forma lagos y lagunas o 

se deposita en almacenamientos artificiales formados por represas y 

diques. Otra parte del agua que llega a la superficie terrestre en forma 

de lluvia, se deposita en el suelo donde se convierte en humedad o en 

almacenamientos subterraneos denominados acufferos. En condiciones 

normales, las aguas subterraneas se abren camino gradualmente hacia 

la superficie y brotan en forma de manantiales para volver a unirse a las 

aguas superficiales y engrosar los caudales de los rios. Las plantas y la 

vegetacion incorporan en sus tejidos parte de la humedad del suelo y de 

las aguas subterraneas y luego, una parte se desprende de ellas por 

transpiracion para pasar a integrarse nuevamente a la atmosfera. Este 

es un ciclo natural que se repite intermitentemente. 

Este es el ciclo de la vida, sus caracteristicas y su 

comportamiento son objeto de estudio y seguimiento, pero aun es dificil 

predecirlo con exactitud. La variabilidad y aleatoriedad del ciclo 

http://permanent.es
http://nivel.euitto.upm.es/~mab/tematica/htmls/inicial.html
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hidrologico son determinantes de la disponibilidad de las aguas 
superficiales y la recarga de los aculferos. Por esto, resulta 
indispensable el establecimiento de reglas para su distribution entre 
usos y usuarios del agua a fin de atemperar los efectos de las epocas 
de^sequia. Igualmente importante es prevenir y disminuir los riesgos 
provocados por los fenomenos hidrometeorologicos en las temporadas 
de lluvia, tales como tormentas, ciclones y huracanes que dan origen a 
inundaciones y deslaves. 

1.20. Gest ion local del agua 

IPROGA, (2002): Menciona que, en el departamento de Ayacucho 

existen una 84, 477 hectareas de terreno bajo riego, en Huamanga 

existe 13, 106 hectareas y en Huanta 6, 062 hectareas. Y el riego tiene 

dos funciones basicas: a: Riego con adaptation a la altura para 

adelantar la fecha de siembra y/o como suplemento de las lluvias. (2800¬

3400. m.s.n.m.) Y b: Como adaptation de la estacion seca para permitir 

que se obtenga una doble cosecha, (2500-2800 m.s.n.m). La 

organizacion del riego es sumamente heterogenea y existe una gran 

variabilidad de formas. 

La unidad de gestion mas caracteristica es la es la organizacion 

de usuarios en comites o comisiones de regantes, involucrando un 

variado numero de usuarios sin que exista un eslabonamiento real hacia 

una unidad mayor, aun que en muchos casos los usuarios del agua 

tambien son comuneros, ellos distinguen claramente entre la 

organizacion comunal y la organizacion de riego. Los principales actores 

involucrados son los usuarios del agua y las Autoridades del riego 
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(Presidente, Repartidor, y algunas veces los Varayoqs), luego estan las 
Municipalidades distritales y representantes de entidades estatales y 
los directivos de las juntas de Usuarios. La organizacion del riego se 
despliega en torno a la distribution del agua, la solution de conflictos, 
el mantenimiento de la infraestructura, as ! como la construction de 
nuevos canales, reservorios, y represas que pueden incluir gestiones 
hacia actores externos. 

Uso del recurso hi'drico 

Para un mejor entendimiento, cabe en primer lugar, hacer una 

separation metodologica entre lo urbano y lo rural. Pues se puede 

establecer claramente un uso diferenciado. 

Mientras para el mundo rural, el agua (y por extension el rio), es fuente 

de vida, un eje simbolico cultural y social de los territorios, un medio de 

identification con el pasado. En lo urbano, es garantia de salubridad. De 

tal manera que la perdida del rio, como espacio social, indudablemente 

tiene que ver con los procesos de fragmentation social y cultural. 

El principal destino que se da al agua es para consumo humano. 

uso U R B A N O R U R A L 

Social 
• Disponibilidad de agua para su 

potabilizacion y distribution. 
• Lugar de esparcimiento en 

barrios marginales. 

• Agua para consumo directo 
• Medio de transports 
• Fuente de proteina a traves de 

la pesca. 
• Lugar de esparcimiento y 

paisaje escenico. 
Economico • Uso industrial (Refinena, Termo 

Esmeraldas, Codesa) 
• Mediana y pequena industria 

• Ganaderia 
• Captura y recoleccion de 

productos bioacuaticos 
• Transporte de madera 

Ambiental • Garantia de salubridad • Reproduction de los 
ecosistemas 

Cultural • Para los barrios de Pescadores 
es un lugar de celebration 
religiosa. 

• Contenido simbolico de 
identidad, lugar de vida. 

1.21. 



33 

1.22. Sostenibi l idad 

P R O N A T U R A L E Z A (1997); plantea que, se ha discutido mucho acerca 

del uso de la palabra "sostenible", oponiendosele los terminos 

"sostenido" y "sustentable". E l uso de "sostenido" perdio fuerza 

rapidamente ya que no da la idea de continuidad en el tiempo, por el 

contrario, tiende a una imagen instantanea y de tipo fisico: como la de un 

cuerpo u objeto sostenido por otro. Aun cuando no hay opinion unanime, 

es mayoritario y creciente uso, en idioma castellano, de "sostenible" en 

vez de inicialmente empleado "sustentable", teniendo este ultimo su 

preponderancia inicial posiblemente por la traduccion directa del termino 

ingles "sustentable". E l conyenio sobre la Diversidad Biologica, por 

ejemplo, emplea el vocablo sostenible, a lo cual tambien se ajusta este 

texto. Pero mas alia de cuestiones idiomaticas, resulta importante 

abordar el concepto de sostenibilidad, tal como lo define "cuidar la 

tierra"," una caracteristica de un proceso o estado que puede ser 

mantenido indefinidamente". 

1.23. Desarrollo sostenible 

P R O N A T U R A L E Z A (1997); Menciona, que el desarrollo sostenible es el 

desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer 

las capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades. Desarrollo sostenible es mejorar la calidad de vida humana 

sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la sustentan. 

Ello implica equilibrio entre: Las necesidades humanas y la capacidad 

del medio ambiente para satisfacerlas, las necesidades de las 
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generaciones presentes y las que tendran las futuras, las necesidades 

de pobres y ricos. 

1.24. E l desarrol lo sustentable 

Axe l Dourojeanni, (2002), Hace referenda que, el desarrollo 

sustentable no se refiere a una meta tangible ni cuantificable a ser 

alcanzada en determinado plazo y momento. E s un concepto que Neva 

implicito armonizar por lo menos tres objetivos conflictivos en el corto 

plazo: sociales, ambientales y economicos. S e refiere a la posibilidad de 

mantener un equilibrio entre estos factores que explican un cierto nivel 

de desarrollo del ser humano en vinculacion al lugar que habita y la 

interaction entre territorios, nivel que es siempre transitorio y en 

constante evolution o cambio. Al menos, en teoria, esta evolution 

deberia ser conducente a mejorar la calidad de vida de los seres 

humanos. La articulation entre los objetivos puede hacerse con 

diferentes grados de preferencia entre los mismos, es decir enfatizando, 

por ejemplo, mas lo ambiental que lo economico, y aun asi alcanzar 

metas de desarrollo sustentable y sostenible. Uno de los procesos para 

alcanzar metas de desarrollo sustentable se vincula a la sustentabilidad 

ambiental y, por lo tanto, esta asociado a la gestion de territorios, sus 

elementos naturales y sus recursos, y a la dinamica de intercambio entre 

varios territorios. Ello explica por que el desarrollo esta estrechamente 

asociado a las demandas que exigen cada cultura o estilo de vida, a la 

globalization de los procesos economicos, sociales y ambientales, y a la 

capacidad negociadora entre regiones o paises. Esta perspectiva se 

hace extensible a la interaction entre territorios de cuencas: unas 
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cuencas "exportan", por ejemplo, agua y energia, hacia otras, y por lo 
tanto la sustentabilidad de las mismas se vuelve dependiente entre ellas. 
El llamado desarrollo sustentable es, por lo tanto, la resultante de un 
conjunto de decisiones y procesos que deben llevar a cabo 
generaciones de seres humanos con relation a sus intereses, 
demandas, conocimientos y organizacion, tanto de los territorios que 
ocupan como de los otros territorios con los cuales interactuan. Las 
decisiones se deben tomar dentro de condiciones siempre cambiantes, 
con informacion usualmente insuficiente, sujetas a incertidumbres y con 
metas poco compartidas. Si el desarrollo sustentable se mantiene en el 
tiempo se alcanza la sostenibilidad. 

1.25. Acerca de la inst i tucionalizacion 

C E P A L , Comis ion Economica para Amer ica Lat ina y el Car ibe, 

(2002), menciona que, La institucionalizacion de un enfoque teorico-

metodologico, como es de la gestion del recurso hidrico y fortalecimiento 

de las organizaciones de riego, se refiere al proceso a traves del cual las 

practicas sociales asociadas a este se hacen suficientemente regulares 

y continuas, son sancionadas y mantenidas por normas y tienen una 

importancia significativa en la estructura organizacional y en la definition 

de los objetivos y las metodologias adoptadas por una institution. 

1.26. Que es un mapa tematico 

http://nivel.euitto.upm.es/~mab/ternatica/htmls/inicial.html, Indica que, 

Podemos definir los mapas tematicos como aquellos que muestran las 

caracteristicas estructurales de la distribution espacial de un fenomeno 

geografico particular. 

http://nivel.euitto.upm.es/~mab/ternatica/htmls/inicial.html
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CAPITULO II 
R E F E R E N C I A SOCIO ECONOMICA D E L AMBITO DE E S T U D I O 

2 . 1 . COLCA 

2.1.1. Ubicacion politica y geograf ica de la localidad de Co ica 

A. Polit icamente 

E l distrito de Coica esta ubicado en la provincia de Victor Fajardo, 

departamento de Ayacucho en la region central de] pals, se 

encuentra al lado sur este de la capital del departamento. 

B. Geograf icamente 

Se encuentra ubicado a 13° 42' 34" de Latitud sur, y 74° 01 '51" 

de Longitud oeste. 

2.1.2. Extens ion y Altitud 

El Distrito de Coica tiene una superficie de 69.57 Km2 y la capital 

del distrito esta ubicado a una altura de 2,997 m.s.n.m. 

2.1.3. Limites 

Los limites polfticos administrativos son: por el 

> Este : Distrito de Vilcas huaman, Huambalpa y Vischongo. 

> Oeste : Distrito de Huancapi. 
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> Node : Provincia de Cangallo 

> Sur : Distrito de Cayara. 

2.1.4. De la microcuenca 

La microcuenca en estudio se encuentra en la parte central de la 

localidad de Colca, afluente al rio Pampas. Por el destino final de 

las aguas, la microcuenca, se define como una microcuenca de 

tipo criptorreica, por que no se manifiesta como un rio, es una 

quebrada seca caracteristica de la sierra, y por la forma en que 

llegan las aguas a la microcuenca se clasifica como una 

microcuenca de primer orden, por que esta siendo formado por 

dos rios pequenos, comprendida entre las cotas 2,400 m.s.n.m. y 

3,900 m.s.n.m. 

2.1.5. Ex tens ion : 

La microcuenca en estudio tiene un area de 17,124 km 2 . 

L imites de la microcuenca, por e l : 

Sur 

Oeste 

Norte 

Este 

C o n la z o n a de Hueqocho-Huayco y Sa l l aqocha . 

Con la zona de Pullupullo. 

Con el Rio Pampas 

Con la microcuenca de Huancapi. 



Mapa N° 01 Ubicacion de la localidad de Coica, Red vial e ideografia. 

D860D0 D98000 TO 0000 TO 20 00 1104000 TO6000 TO8000 1H0O00 W2000 

D98000 1)98000 TOOOO0 102000 1104000 TOG000 TO8000 1110000 1112000 

Fuente: Elaboraci6n Propia; Arc View GIS 



Mapa N° 02 Ubicaci6n y Limites de la de la Microcuenca estudiada. 

Fuente: Elaboracidn Propia, Arc View GIS 
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2.2. Aspecto agropecuario 

2.2.1. Aspecto Agr icola 

2.2.1.1. T ier ras aptas para la agricultura 

Los suelos de la localidad alcanzan el 29.86% del total del 

territorio, pastos naturales 39.79%, montes y bosques el 23 .71% con 

vegetation permanente en la parte baja. 

2.2.1.2. Rel ieve y Fis iograf ia 

> Zona de t ierras ba jas: S e encuentran en las riberas del rio 

Pampas y rio Ccillhuamayo, desde Punkumayo, Cheqobamba 

hasta "Esqunto Rayusqa" formando terrazas con inclinaciones de 2¬

10°. 

> Zona de lomadas o co l inas: Terrenos que se encuentra en 

laderas y colinas bajas con pendientes de 10-25° paisaje valle, de 

fondo piano. De "Esqunto Rayusqa" hasta la loma denominada 

Maucha, Ayatuna. 

> Zona cerros bajos: Terrenos con pendientes de 25-30°, paisaje de 

laderas erosionables, con pendientes moderadamente inclinadas. 

Desde la zona Azulqocha, Cunyari hasta la zona Puqpucalle, 

Quercoqocha. Cubiertas por afloramientos rocosos. 

> Zona de cerros al tos: Terrenos que se encuentran ubicados con 

pendientes superior a 40° paisaje de relieve moderado formado por 

colinas y laderas de cerro cubriendo la parte alta del distrito de 

Colca. Pasa por las zonas denominadas Puqpucalle hasta la 

cumbre del cerro Huashuanto. 



41 

2.2.1.3. P i sos Eco log icos 

2.2.1.3.1. L a s zonas bajas region Quechua: (2,500 a 3500) se 

caracterizan por presentar clima sub-arido, mas abrigado y calido, con 

suelos adecuados para la diversidad de cultivos fruticolas, plantas 

aromaticas, medicinales y crianza de ganado. 

2.2.1.3.2. L a zona media o Sun i : (3,500 a 4,000), tiene un clima 

templado y seco, se cultivan cereales y leguminosas y crianza de 

ganados mayores y menores. 

2.2.1.3.3. L a s zonas altas o puna: (4,000 a 4,500), se caracteriza 

por tener un clima frio, seco y muy humedas en los periodos de lluvia, 

desde sus manantiales se orientan las principales fuentes de agua, 

tambien se cultiva papa y otras especies de raices y granos andinos 

mas adaptados a estas alturas de climas mas frios. 

2.2.1.4. Fauna y Flora 

Representada por las s iguientes espec ies : 
CuadroN°01: Fauna y Flora de la localidad de Colca 

R E C U R S O S ANIMALES R E C U R S O S V E G E T A L E S 

•:• De 2500 a 3500 m.s.n.m. 

> Cuy, Gal l inas, Vacunos, Caprinos 
> Porcinos, Ovinos, Trucha, Bagre, Zorrino 

> Retama, Huarangos, Cactus 
> T a r a , Airampo 
>. Yerbas medicinales 
> Ye rbas aromaticas 
> Naranja, Tuna , Cabuya , Molle 

•:• De 3500 a 4000 m.s.n.m. 

> Equinos, Pollinos, Perdiz 

> Durazno, Quinua, Cerea les 
> Leguminosas, Granos andinos 
> Tuberculos 

•:• De 400 a 4500 m.s.n.m. 
> Puma 
> Zorro 
> V izcachas 

> Huillco 
> Qenhua 

Fuente: Elaboration propia en base observation directa Feb. 2003 

2.2.1.5. Cl ima 

Colca presenta un clima variado caracteristico de una zona de 

montana, determinado por la variacion altitudinal y por la heterogeneidad 

de la topografia y la baja humedad atmosferica. La otra caracteristica 
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principal es la marcada diferencia entre la estacion humeda lluviosa y la 
estacion seca. La estacion humeda se presenta de noviembre a marzo, 
aunque las lluvias aparecen con menor intensidad desde setiembre y 
desaparecen en abril. La estacion seca se produce en los meses de 
mayo a agosto durante los cuales existe mayor insolation. La 
precipitation promedio anual es de 637,7 mm, en tanto que la 
temperatura promedio por ano es de 13° C a 15° C, en promedio. 
(Referencia estacion meteorologica Huancapi). 

2.2.1.6. Recu rso Hidrico (Hidrografia) 

Las fuentes de agua, principalmente son puquios que suministran 

agua a Colca, Quilla, San Jose de Sucre y Ayaurcco. La fuente principal 

de agua para uso agropecuario es la irrigation Colca, tornado del rio 

Huancapi, el funcionamiento de las infraestructuras hidraulicas de la 

Irrigation Colca, fue inaugurado el aho 2000, con capacidad de 

conduccion de 750 l/s, que abasteceria de agua para incorporar el riego 

de 1,070 has de tierras cultivadas en secano en las comunidades 

mencionadas. 

2.2.1.7. infraestructura de Riego 

La infraestructura de riego mas importante en el distrito es, La 

Irrigation Colca, Infraestructura consistente en, bocatoma y una linea de 

conduccion con canales, tuberia de 10,710 m y 1,720 m de tunel y 

capacidad de conduccion de 750 l/s y el reservorio de Amunchi que es 
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de pleno uso del comite de regantes de "Aunchi y Pantipampa". En 
cuanto a los canales laterales son rusticos, de tipo acequias. 

Cuadro N° 02 Infraestructuras de riego ejecutadas por FONCODES/Colca 

N° E S T A D O P R O Y E C T O B E N E F I C I A R I O S 
I N S T I T U C I O N 

A R E A ( h a s ) N U M E R O 

01 
Operativo con 
deficiencias 

Irrigacion 
S a n J o s e de Sucre 

500 300 
F O N C O D E S 
31/07/2000 

02 Operativo con 
deficiencias 

Irrigacion Tinea 1070 650 F O N C O D E S 
30/10/2000 

03 Operativo con 
deficiencias 

Reservorio Amunchi 120 75 
F O N C O D E S 
Oct. De 1983 

04 Operativo con 
deficiencias 

Q U I L L A - X - - X - IP A C 

Fuente: ATDR- Ayacucho - x ~ : Sin information. 

2.2.1.8. Act iv idad Agr icola 

La agricultura es la actividad principal de Colca que se caracteriza 

por ser diversificada, incipientemente tecnificada y poco vinculada al 

mercado. La production es basicamente para el autoconsumo, con 

utilizacion de tecnologia tradicional, el trabajo se basa en el sistema 

colectivo: Ayni y Minka. 

C u a d r o N° 03 C e d u l a de Cul t ivo ( C o m i s i o n " K a u s a y C o l c a " ) 

Cultivos Area sembrada bajo 
riego (has.) 

Area sembrada bajo 
secano. (Has.) 

Area total 
(Has.) 

Maiz 105 25 130 

Cebada 33 7 40 

Trigo 28 4 32 

Haba 25 2.5 27.5 

Papa 20 1.5 21.5 

Total 211 40 251 

Fuente: Elaboration propia, Intencion de siembra Die. 2003 

C u a d r o N° 04: Rendimiento y vo lumen de p r o d u c c i o n 

Principales 
cultivos 

Area sembrada 
(ha) 

Volumen 
produccion (TM) 

Rendimiento 
(TM/Ha) 

Precio en 
Chacra, s/Kg 

Cebada granos 33 47.00 0.84 0.51 
Maiz choclo 105 124.00 5.17 0.67 
Trigo 32 51.00 0.84 0.73 
Haba grano 27.5 26.00 0.84 0.92 
Tuna 50 389.00 4.74 0.51 
Papa 21.5 175 8.0 0.40 

Fuente: Campana Agricola 2002-2003 Direction Regional de Agricultura-Ayacucho. 
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Del Cuadro N° 03 La produccion mas importante es la tuna, por que 
genera mayor fuente de ingreso en los meses de febrero a abril, que se 
desarrolla como produccion natural y/o silvestre y los pobladores son 
solo recolectores. La produccion fruticola, de plantas medicinales y 
aromaticas es minima. 

2.2.1.9. Tenenc ia de t ierras 

La tenencia de tierras es de propiedad privada donde se nota la 

mini parcelacion por tal razon los comuneros llegan a tener un promedio 

de una hectarea de terreno segun los empadronamientos y registros, 

encontrandose en diferentes pisos altitudinales, esto dentro del ambito 

de la microcuenca en estudio. Los terrenos comunales se encuentran en 

las partes altas en la zona denominada Villaparqocha y Huashuanto. 

2.2.1.10. Tecnologia util izada para la agricultura 

El uso de tecnologia moderna es minima, debido a la agricultura 

de subsistencia que realizan, para ello utilizan la tecnologia ancestral 

heredado de sus antepasados como es el estiercol y algunas practicas 

de control fitosanitario, artesanal (control de plagas y enfermedades con 

sustancias elaboradas por ellos mismos; (aji molido, agua de quinua 

lavada, mezclas picantes y otros). La conservation de suelos es 

practicamente nula, no realizan practicas conservacionistas ni 

construcciones mecanicos estructurales como terrazas de formation 

lenta, para reducir las perdidas de tierra agricola. 
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2.3. Aspecto Pecuar io 

Cuadro N° 05 Pob lac ion P e c u a r i a 

j Poblacion 
i Pecuaria 
s 

Poblacion 
(Unid.) 

Produccion carne 
(TM) 

Aves 4,280.00 4.28 

Ovinos 2,010.00 4.41 

Porcinos 3,120.00 90.28 

Caprinos 18,312.00 48.11 

Vacunos 3,590.00 79.54 

Fuente: Oficina de Information Agraria DRA-Ayacucho.2003 

La produccion pecuaria se explota bajo condiciones ancestrales, no 

aplican ningun tipo de tecnologfa ni mejora genetica para sus animales, 

aprovechando la leche y carne para el consumo y comercio local, as i del 

ovino aprovechan la lana para realizar trueque en la feria local. La 

presencia de las instituciones que trabajan en el sector pecuario es 

limitada, salvo esporadicas actividades de control sanitario (bano 

antiparasito de ovinos), programado por el ministerio de agricultura a 

traves del S E N A S A , no se realizan acciones de mejoramiento de pastos 

ni mejoramiento de genetico de los ganados asf mismo no se realiza 

capacitaciones al respecto. 

2.4. Aspectos soc io cul turales 

2.4.1. Aspecto Soc ia l 

2.4.1.1. Poblacion 

C u a d r o N° 06 Pob lac ion por G r u p o de edad - C o i c a 

Distrito C o i c a <1 0 1 - a b r 0 5 - s e p oc t -14 1 5 - 1 9 - 2 0 - 4 4 4 5 - 6 4 >65 

Co ica 7 1 7 10 6 9 9 2 76 4 9 185 127 109 

Quilla 3 8 8 9 2 9 5 2 36 3 0 9 3 7 9 60 

S a n J o s e 162 6 15 17 2 0 10 4 8 3 3 13 

A y a u r c c o 6 0 2 7 6 6 3 14 12 10 

Total 1,33 2 7 120 167 138 9 2 3 4 0 2 5 1 192 

% 2 . 0 3 9 ,04 12 .58 10.39 6 .93 25 .62 18.91 14 .47 

Fuente: Censo diciembre 2003- Puesto Salud Coica. 
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En el cuadro N° 05 El distrito de Colca cuenta con una poblacion de 
1,327 habitantes de los cuales 717 corresponden a la poblacion urbana 
y 610 a la poblacion rural. La tasa de crecimiento poblacional es de 0.6. 
%. El mayor porcentaje de la poblacion oscila en las edades de 20 a 24 
ahos. 

Cuadro N° 07 Distribucion Poblacional de la localidad de Colca 

Poblacion % 

Total 1,327 100 

Area Urbana 717 54.03 

Area Rural 610 45.97 

Fuente: Elaboration Propia Die. 2003-Puesto de salud Colca. 

2.4.1.2. Educac ion 

En el distrito de Colca se imparte la educacion en los niveles 

initial, primaria y secundaria, cuenta con 7 centros educativos, 3 de nivel 

initial, 3 de nivel Primaria, y uno de nivel secundario; con una poblacion 

total de 523 alumnos y 30 docentes. 

2.4.1.3. Sa lud 

La poblacion del distrito enfoca el tratamiento de la salud desde 

la medicina tradicional y la medicina moderna. Cuenta con dos puestos 

de salud ubicados en los centros poblados (Colca y Quilla), atendidos 

por una Obstetra y dos tecnicos en enfermena. Los puestos de salud 

cuentan con los siguientes servicios: admision, triaje, emergencia, 

topico, farmacia, consultorio de la mujer, nino y adulto, sala de parto y 

hospitalizacion. 
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2.4.1.4. Saneamiento y Viv ienda 

> Saneamiento 

La mayor parte de la poblacion, para el consumo de agua se 

abastece principalmente de manantiales y acequias, excepto el 

centra poblado de Colca que cuenta con servicio domiciliario de 

agua entubada. Tambien cuenta con el sistema de desague y el 

pozo de oxidation que esta ubicado en la zona de Mollepampa. 

> Viv ienda 

La caracteristica principal es que casi la totalidad de las 

viviendas han sido construidas en adobe con techos de teja y 

calamina. 

2.4.1.5. Aspectos Culturaies 

2.4.1.5.1. Idioma 

La poblacion habla el idioma quechua, asi mismo el castellano es 

comprendido y utilizado tambien por la mayoria de la poblacion. 

2.4.1.5.2. Religion 

La poblacion es de religion catolica y cuentan con una iglesia en 

cada centra poblado, ademas todas sus actividades agricolas y 

productivas estan relacionadas con costumbres religiosas y de 

creencias desde sus antepasados. 

2.4.4.5.3. Folklore y costumbres 

Lo que mas resalta es la fiesta de los carnavales, se celebra con 

especial jolgorio, con el famoso concurso de PUMPIN que se lleva a 

cabo en el lugar llamado Washuanto (4, 500 m.s.n.m.), en los meses 

de febrera o marzo, con presencia masiva de los residentes de Lima, 
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Huamanga y con la participacion de los pueblos aledanos como 
Huancapi, Canaria, Cangallo. La costumbre con relation al agua es 
el "Yarqa aspiy" o limpieza de los canales y/o acequias, costumbre 
que ha sido transmitida de generacion en generacion, realizandose 
en los meses de Setiembre a octubre. Conservan los trabajos 
colectivos como es la Minka y el Ayni costumbres que aun se 
practican. Tambien realizan sus fiestas patronales el Corpus Cristi 
en el mes de junio y la fiesta de San Francisco de Asis en el mes de 
octubre, siendo estas las actividades festivas mas representativas. 

2.4.1.5.4. Organizacion Municipal 

La municipalidad de Coica, tiene como organo de gobierno al 

consejo municipal y la alcaldla, representada por el alcalde, teniente 

alcalde, 4 regidores (que desempehan funciones de fiscalizacion, en 

la parte administrativa), 3 (trabajadores tesorero, registro civil y 

secretaria que se desempena en funciones de apoyo a la 

Municipalidad en aspectos de administration y registro civil). Como 

instancias de representation descentralizada, cuenta con 3 agentes 

municipales ubicadas en los centros poblados de: Quilla, San Jose 

de Sucre y Ayaurcco. 

2.4.1.5.5. Organizacion Comunal 

La asamblea general es el organo supremo del gobierno de la 

comunidad, sus funciones son normativas, resolutivas y 
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fiscalizadoras, sus directivos y representantes comunales son 
elegidos cada dos anos, mediante voto personal, igual, libre y 
obligatorio. La asamblea general esta constituida por todos los 
comuneros calificados, debidamente inscritos en el padron comunal. 
Existe una organizacion denominadas "cuadrilla", conformada por 4 
cuadrillas, integrados por toda la poblacion, cada cuadrilla tiene su 
representante que son los capataces, son personas que mantienen 
el orden en la comunidad, quienes son elegidos democraticamente 
por un periodo de dos anos. 

2.4.1.5.6. Organizaciones de base 

Las organizaciones de base existentes en la localidad de 

Coica son: comision de regantes, Junta de vecinos de Coica, 

comedor popular, vaso de leche, APAFA, clubes de madres, clubes 

deportivos, rondas campesinas. 

2.4.1.5.7. Organizacion para la gestion del agua 

L a unica organizacion para la gestion del recurso hidrico activa, 

organizada, encontrada es el comite de regantes integrada por los 

usuarios de la zona denominada sementera y la unica herramienta 

da gestion con las que contaba era el libra de acta, la gestion 

realizada por la junta directiva no fue muy significativa a falta de 

apoyo de parte de sus bases, carente de un fortalecimiento 

organizacional asf como de las instituciones a fines a esta actividad. 
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2.4.1.5.8. Presenc ia de las inst i tuciones publ icas y pr ivadas 

> Comunidad campesina 
> Club de madres 
> Municipalidad 
> Agenda Agraria 
> Centra de Salud 
> P R O N A M A C H S 
> F O N C O D E S 

. > Org. De productores 

JUDRA 
ATDR 

Comite de regantes 

Las organizaciones representativas dentro de la microcuenca 

son: JUDRA, ATDR, Municipalidad de Colca y Huancapi, INIA, 

Usuarios, las demas instituciones no tienen una participation 

activa dentro de la microcuenca y el distrito. 

2.4.1.5.9. Instancias de Concertacion 

La concertacion en el distrito de Colca es insipiente, el 

gobierno local lidera de algun modo el proceso de desarrollo 

distrital y las organizaciones comunales y de base carecen de 

representatividad. No existen instancias de concertacion y 

democratization de la toma de decisiones. 

2.4.1.5.10. Act iv idad Tur is t ica 

Esta actividad es minima en la zona, lo que predomina es 

el turismo cultural, costumbrista y de descanso. Por sus hermosos 

paisajes, los rios Ccillhuamayo, Pampas, las fiestas costumbristas 

de los carnavales pumpin en Washuanto y cuenta con los restos 

arqueologicos de Naupallacta. 



2.4.1.5.11. Act iv idad Ar tesanal 

La actividad artesanal es minima principalmente los telares 

y la fabrication de ropa para la poblacion que va perdiendo 

vigencia. 

2.4.1.5.12. Act iv idad Comerc ia l 

Coica se encuentra estrechamente vinculada con los 

mercados de Huamanga, el intercambio de productos de la zona y 

productos manufacturados de pan llevar como azucar, sal, arroz y 

otros, asi como ropa, herramientas, etc. La comercializacion de sus 

productos excedentes se realiza en su pequena feria de los dias 

miercoles. Generalmente en esta feria semanal venden sus 

productos agropecuarios de la zona y compran articulos de 

primera necesidad y por otra parte tambien para realizar el 

intercambio (trueque) de productos procedentes de otros pisos 

ecologicos. 

2.4.1.6. Red Vial 

La principal via de acceso desde Huamanga a la localidad de 

Coica es la carretera de integracion Regional desde la capital del 

departamento que pasa por Cangallo-Huancapi-Canaria-Huancasancos 

y/o Nazca. La ruta de integracion interna es mediante trocha carrozable 

que une San Jose de Sucre, Quilla y Coica con una distancia 

aproximada de 12 Km, se tiene la trocha carrozable que integra Coica y 

Cayara y los pueblos aledanos como una ruta alternativa de 

intercomunicacion. La existencia de caminos de herraduras es una 
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alternativa de comunicacion entre San Jose de Sucre, Quilla, Ayaurcco y 
Colca, ademas a los centros de produccion, el camino de herradura a 
Huancapi es a traves del tunel Tinka. 

2.4.1.7. Electr i f icat ion 

El suministro de energia electrica es proveniente de la red 

interconectada de la Central Energetica de Llusita y el Mantaro y 

suministrada por la empresa Electro Centra. 

2.4.1.8. Comunicac ion 

En Colca, San Jose de Sucre y Ayaurcco existe la sehal abierta 

de television. Colca cuenta con linea telefonica particular, se captan 

senales de radio de honda corta y 03 emisoras de Vilcashuaman. 

2.4.1.9. F ies ta del agua. 

La fiesta del "yarqa aspiy" es un espacio colectivo, donde de se puede 

ver la participacion masiva de los usuarios del agua de riego para poder 

poner y mantener operativa las acequias, se realiza en el mes de 

setiembre-Octubre y antes de la campana agricola con el cual se 

garantiza el buen funcionamiento de los canales 
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LOS MOROCHUCOS 

2.5.1. Ubicacion politica y geografica 

A. Polit icamente, pertenece a la provincia de Cangallo, 

Departamento de Ayacucho, con la capital de distrito, Pampa 

Cangallo. 

B. Geograficamente, esta ubicado a 13°33°15° de Latitud Sur y a 

74° 11 °35° de Longitud Oeste. 

2.5.2. Ex tens ion y Altitud 

Tiene una superficie de 262.59 Km 2 , que representa el 10.3 % de la 

superficie total de la provincia de Cangallo y la capital se encuentra a 

una altitud de 3,335 m.s.n.m. 

2.5.3. Limites 

> Por el Este : Con el distrito de Chiara. 

> Por el Oeste : Distrito de Chuschi y Maria Parado de Bellido. 

> Por el Norte : Con el distrito de Vinchos. 

> Por el sur : Con la Provincia de Cangallo 

2.5.4. De la microcuenca 

Se encuentra en la parte oeste de la localidad de Pampa cangallo, 

E s una microcuenca de tipo exorreicas por que desemboca en un rio 

mas grande (rio cebada cancha), y por la forma en que llegan las aguas 

a la microcuenca se clasifica como una microcuenca de cuarto orden, 

por que esta siendo formado o alimentado por mas de cuatro rios o 

corrientes pequenas. 
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2.5.5. Extens ion de la microcuenca 
ij 

La microcuenca en estudio tiene un area de 76,700 Km 

constituidos por terrenos con riego y otras que no cuentan con riego. 

2.5.6. Altitud de la microcuenca 

La microcuenca se encuentra entre las cotas 3,320 m.s.n.m. hasta 

3,800 m.s.n.m. 

2.5.7. L imites de la microcuenca 

> Por el Este : Con la microcuenca de Huancasaya. 

> Por el Oeste : Con la microcuenca de cebada cancha. 

> Por el Norte : La microcuenca de Runtunapampa y viscachayoq. 

> Por el Sur : Con la microcuenca de Suytucancha. 



Cuadro N° 03 Ubicaci6n, Red Vial e Hidrografla de la localidad de Los Morochucos 
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Mapa N° 04 Ubicacion y Limites de la de la Microcuenca de colca. 
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2.6. Aspecto agropecuario 

2.6.1. Aspecto Agr icola 

2.6.1.1. Recu rso tierra y sue los 

El ambito territorial del distrito de "Los Morochucos" es de 262.59 

Km 2 , el mismo que esta dividido en 

C u a d r o N° 08 R e c u r s o Tierra 

T IERRA AGRICOLA OTRAS T IERRAS 

Con Riego ^3,214 Has. 

Secano : 3,044 Has 

Pastos Naturales : 15,981 Has. 

Montes y bosques : 284 Has. 

Eriazos y Otros : 3,766 Has. 

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario INEI .DFtA-Ayacucho 

2.6.1.2. Rel ieve o Fisiograf ia 

La microcuenca de los Morochucos tiene un relieve ondulado en 

casi toda su extension. Esta caracteristica fisiografica que muestra la 

microcuenca es adecuada para el uso de maquinaria agricola. 

En la Region Suni de la microcuenca predominan los suelos 

relativamente profundos, arcillosos, de reaccion acida con tonos rojizos 

a pardos y en las partes altas aparecen los suelos poco profundos. 

2.6.1.3. F lora y fauna 

Representada por las siguientes especies: 
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C u a d r o N° 09 F lora y F a u n a de la L o c a l i d a d de L o s M o r o c h u c o s 

R E C U R S O S A N I M A L E S R E C U R S O S V E G E T A L E S 

• D e 2,800 a 3,800 m . s . n . m . 
> 
> Cuy, Conejo, Aves 
> Vacuno 
> Ovinos. 
> Porcinos. 
> Equinos. 
> Asnos. 

> Romerillo 
> chachacoma. 
> Qenhual. 
> Intina 

> Sauco. 
> Mutuy. 
> Cereales y leguminosas 

• De 3500 a 4000 m . s . n . m . 

> Zorrino. 
> Zorro. 
> Vacuno 
> Equinos. 

> Tuberculos 
> Tarwi silvestre. 
> Gramineas 
> Quinua. 
> Guinda. 
> Ayrampito. 
> Pastos cultivados. 
> Phalaris. 
> Dactilis, 

[ • D e 4000 a 4500 m . s . n . m . 
i i i 
j > Camelidos. 

> Pastos naturales 
> Qenhua 
> rye gras. 

Fuente: Elaboracidn propia en base information y observation directa Nov. 2002 

2.6.1.4. Cl lma 

El distrito de "Los Morochucos" tiene clima variado de templado 

hasta frio con temperaturas promedio de 10 °c a 20 °c, diferenciandose 

dos estaciones al ano: estacion lluviosa de octubre hasta abril y la 

estacion seca es de mayo a setiembre. 

2.6.1.5. P i s o s Eco log icos 

A. Zonas ba jas, Region Quechua, de (2,500 a 3,500 m.s.n.m.) 

S e caracterizan por presentar clima sub-arido, mas abrigado y 

calido, con suelos adecuados para la diversidad de cultivos 

fruticolas, plantas aromaticas, medicinales y crianza de 

ganado. 

B. L a zona media o sun i , de (3,500 a 4,000), se caracteriza 

por tener un clima templado y seco, donde se cultivan maiz, 

cebada, trigo, papa, arvejas, quinua, y crianza de ganados 

mayores y menores. 
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C. L a s zonas al tas o puna, de (4,000 a 4,500), se caracteriza 
por tener un clima fn'o, seco y muy humedas en los periodos 
de lluvia desde sus manantiales y lagunas se orientan las 
principales fuentes de agua, tambien se cultiva papa y otras 
especies de raices y granos andinas mas adaptadas a estas 
alturas de climas mas frios. 

2.6.1.6. Recu rso hidrico e Hidrografi'a 

Las fuentes principales de agua dentro de la microcuenca se 

encuentran en la zona de Huandinga, Pampapuquio y Maucallaqta que 

es afluente al ho de Cebadacancha; Los puquiales estan en 

"Choqepuquio, Pampapuquio principalmente, con volumenes 

importantes en las epocas de lluvia y poco significativos en la epoca de 

N° P R O Y E C T O I N S T I T U C I O N F E C H A 

| 01 Irrigacion Champacancha FONCODES 09/02/1995 
| 02 Canal Chirilla FONCODES 12/11/1997 
I 03 Canal de riego Minascucho - Pariahuanca FONCODES 11/06/2001 
| 04 Canal de Riego Munaypata (PAR mejoro) FONCODES 06/09/2001 
I 05 Canal de riego Satica FONCODES 17/06/1999 
i ~~ 06 ' ' Canal de riego Llunchicancha FONCODES 29/10/1998 
r 07 Sistema de riego San Jose de Marcaya FONCODES 06/09/2001 
i "~ 08 Infraestructura de riego Reservorio Canchacancha FONCODES 

estiaje. 

2.6.1.7. Infraestructura de riego 

Cuadro N° 10 Infraestructuras de riego ejecutadas en Los Morochucos 

Fuente: ATDRA-Ayacucho 

2.6.1.8. Act iv idad agricola 

La agricultura es la actividad principal, que se caracteriza por ser 

poco tecnificada, con utilization de tecnologia tradicional e insumos 

utilizados como el guano de corral el trabajo se basa en sistemas 
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andinos colectivos, Ayni y Minka, de subsistencia. La produccion es 
basicamente para el autoconsumo y el excedente es destinado para 
realizar el trueque en la feria local. 

C u a d r o N° 11 C e d u l a de Cul t ivo de la C o m i s i o n L o s M o r o c h u c o s 

j Cultivos Area sembrada 
bajo riego (Has.) 

Area sembrada 
secano (Has.) 

Area total. 
(Has.) 

A) jAnua les 

Papa 34.5 7 41.5 

Quinua 30.6 5 35.6 

Trigo 17 4 " 2 1 " 

|Cebada 5.25 2.5 7.75 

Haba 5.75 2 7.75 

jMaiz 2.75 2 4.75 

B) IPerenne 

Pastos Naturales 128 3 131 

Total 223.85 25.5 249.35 

Fuente: Elaboration propia. Intention de siembra Die. 2003 

C u a d r o N° 12 Rendimiento y Vo lumen de P r o d u c c i o n 

PRINCIPALES 
CULTIVOS 

A R E A 
S E M B R A D A 

(HA) 

VOLUMEN 
PRODUCCION 

(TM) 

RENDIMIENTO 
(TM) 

P R E C I O 
EN C H A C R A 

Papa 881.71 1 541.53 8.0 0.4 
Maiz 77.68 30.82 5.17 0.67 
Cebada 275.61 99.75 0.84 0.51 
Haba 6.25 5.25 0.84 0.92 
Trigo 5.75 4.83 0.84 0.73 
Quinua 83.23 4.64 0.55 
Avena 1 538.96 2 192.03 

Fuente: Diagnostico Socio Economico de cuatro distritos de la provincia de Cangallo 2001 

La produccion mas importante es la papa, avena y los cereales, 

en tanto la produccion fruticola, plantas medicinales y aromaticas es 

minima. 

2.6.1.9. Tenenc ia de T ier ras 

Del area total del distrito (23,959.79 Has). 17,102.36 Has se 

encuentran en propiedad privada, 6.5 has en condition de 

arrendamiento, 5,672.63 has como propiedad de la comunidad, as ! 
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podemos decir que mas del 50 % de las propiedades se encuentran en 
propiedad privada (Referenda Almanaque de Ayacucho 2001-2002). En 
la organizacion de las comunidades campesinas en aspectos 
productivos la tenencia es la propiedad individual, solo en el uso de los 
pastos naturales que son de caracter comunal. 

2.6.1.10. Tecnologia util izada para la agricultura 

El empleo de tecnologia (maquinaria), es mas propicio para la 

preparation de los terrenos de cultivo y en cuanto al uso de fertilizantes 

e insumos quimicos es muy poco aplicado, pero el empleo de la 

tecnologia tradicional son las mas comunes donde se ve el uso del 

guano del corral como el uso de mezclas picantes. 

2.7. Act iv idad pecuaria 

En el aspecto pecuario tiene mayores condiciones para 

convertirse en una zona especializada en la produccion de carne y 

leche. La crianza es extensiva con un claro sobre pastoreo de las 

praderas naturales, tambien existe la crianza masiva de ovinos. E l 
# 

capital pecuario, (censo comunal) esta conformado por: 

C u a d r o N° 13 Pob lac ion P e c u a r i a de P a m p a Canga l lo 

C O M U N I D A D E S V A C U N O O V I N O P O R C I N O j E Q U I N O A V E S C U Y E S 

PAMPA CANGALLO 8.659 16.646 4,084 1.703 8.187 2,470 

Fuente: Diagnostico Socio Economico de cuatro distritos de la provincia de Cangallo, 2001 

2.8. Aspecto Soc io Cultural 

2.8.1. Aspecto Soc ia l 

2.8.1.1. Poblacion 
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Los Morochucos, cuenta con una poblacion de 9.909 
habitantes. E l 48.4 % esta representado por Hombres y en tanto las 
mujeres representan el 51.6 %. La poblacion urbana esta 
conformado por 11.3 %, y la rural por 88.7%, la poblacion analfabeta 
por 37.5 % habitantes. 

2.8.1.2. Educac ion 

En el Distrito de Los Morochucos se imparte la educacion en 

los niveles inicial, primaria y secundaria, cuenta con 51 centros 

educativos dentro de su jurisdiction existiendo 3 centros de nivel 

inicial, 15 nivel Primaria, 02 de nivel Secundario con una poblacion 

total de 3355 alumnos. 

2.8.1.3. Sa lud 

El centra de salud de Pampa Cangallo forma parte de la red de 

salud de Cangallo y esta integrado por las Puestos de Salud de 

Chanquil e Incaraccay, cuenta con 20 personales de salud. Tambien 

es de resaltar la existencia de personas que realizan la medicina 

tradicional en la atencion de ninos, gestantes y parturientas. 

2.8.1.4. Saneamiento bas ico y Viv ienda 

En cuanto a la cobertura de los servicios de saneamiento 

basico se ha registrado que el 60% de familias cuentan con letrinas, 

el 70% de familias consumen agua sin tratamiento y solo el 10% de 

familias consumen agua entubada (clorada) y el 20% consumen 

agua de puquial y/o acequias. En cuanto al saneamiento ambiental 

cuentan con servicios de agua, desague. La mayoria de las viviendas 
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son de adobe y piedra, muy pocas de material noble, los techos son 
de tejas, ichu y calaminas. 

2.9. Aspecto Cultural 

2.9.1. Idioma 

La poblacion habla el Idioma Quechua tambien el castellano es 

comprendido y utilizado por la mayoria de la poblacion pero como 

segunda lengua, los ninos hablan los dos idiomas, los ancianos, 

algunos hablan o entienden el castellano. 

2.9.2. Religion 

La poblacion es catolica, por tanto sus actividades productivas 

estan relacionadas con las costumbres religiosas y de creencias que 

fueron adquiridas desde anos atras. 

2.9.3. Folklore y costumbres 

La Concentration de Caballos de Carrera en la Plaza Principal es 

un atractivo turistico del distrito de Los Morochucos. Batan Qasa, 

zona turistica por su atractiva catarata, y Fiesta Costumbrista de 

camavales con sus trajes tipicos de la zona. 

2.9.4. Organizacion municipal 

La municipalidad distrital de Los Morochucos, tiene como 

organo de gobierno al Consejo Municipal y a la alcaldia, 

representada por el alcalde, teniente alcalde, y 4 regidores 
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(desempefian funciones de fiscalizacion administrativa), 3 
trabajadores tesorero, registro civil y secretaria (que se desempena 
en funciones de apoyo a la Municipalidad en aspectos de 
administration y registro civil). 

2.9.5. Organizacion Comunal 

La asamblea general es el organo supremo de la comunidad, 

sus funciones son normativas, resolutivas y fiscalizadoras, sus 

directivos y representantes comunales son elegidos cada dos anos, 

mediante voto personal, igual, libre y obligatorio. La asamblea 

general esta constituida por todos los comuneros debidamente 

empadronados. 

2.9.6. Organizaciones de base 

La base de la organizacion campesina es la familia, donde los 

padres y los hijos cumplen roles importantes dentro de la produccion. 

Ademas de las autoridades comunales existen otras nombradas por 

el gobierno central que son: Las organizaciones de base existentes 

como club de madres, club deportivo, vaso de leche en 

coordinacion con la municipalidad, las rondas campesinas, comision 

y comite de regantes, comedor popular, A P A F A y S U T E P , 

autodefensa central, organizacion de productores papa. 

2.9.7. Organizacion de base para la gestion del agua 

S e encontro organizado un comite de regantes, integrado por 

13 barrios denominados (Comisiones), a cargo de una persona en 

constante coordination con el presidente del comite. La herramienta 



65 

de gestion con que contaba era el libro de acta, no existia apoyo de 
los usuarios asi como de las instituciones tales como (ATDR, 
MINAG, JUDRA) . 

2.9.8. Presenc ia de las inst i tuciones publ icas y pr ivadas 

Existe presencia de instituciones, grafico N° 01 

> Comunidad campesina 
/ ' > Club de madres 

> Gobernacion. 
> Municipalidad 

j > Agenda Agraria 
> Centro de Salud " 
> PRONAMACHS 
> FONCODES 

x ^ > Org. De productores 

2.9.9. Instancias de concertacion 

La Mesa de Concertacion es una organizacion abierta, plural, 

centralizadora de esfuerzos, donde participan en igualdad de 

condiciones las instituciones publicas, y privadas (actores de la 

microcuenca), orientadas a lograr el desarrollo local. En tal sentido la 

concertacion para el desarrollo de la localidad es insipiente por parte 

de las autoridades de las diferentes instituciones que trabajan en el 

ambito. 

2.9.10. Aact iv idad tur ist ica y ar tesanal 

La atraccion principal es la presencia de los caballos y la fiesta 

de carnavales y de la elaboration de tejidos a base de lana de ovino; 

production de trenzados de cuero de vacuno como lazos, riendas, 

cabestros y otros utilizados en la ganaderia y manejo de caballares. 
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2.9.11. Act iv idad comercial 

La fabrication de sub productos lacteos, como queso, es uno 

de los productos que se comercializa llevando a Ayacucho y en la 

feria semanal realizada los dias miercoles, as i como la compra y 

venta de productos traidos de la ciudad de Ayacucho. 

2.9.12. Red vial 

Los Morochucos y la microcuenca en estudio estan 

interconectadas por una carretera afirmada: Ayacucho-Los 

Morochucos-Cangallo-Huancapi, en el cual existe un transito fluido 

durante el ano. 

2.9.13. S is tema de electr i f icacion 

Todas las capitales de distrito cuentan con energia electrica 

proveniente de la red interconectada de Mantaro y la Central 

Energetica de Llusita. 

2.9.14. Sisterrva-de comunicacion 

S e captan senales de T V asi como las de radio de onda 

corta y a la vez esta comunicada a nivel regional, nacional e 

international mediante el telefono. 

2.9.15. F ies ta del agua 

La costumbre mas importante se le atribuye a la fiesta ritual 

del Yarqa aspiy. Esta costumbre se realiza generalmente en el 

mes de agosto a octubre en la epoca de inicio de las actividades 

agricolas. 
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CAPITULO III 
M A T E R I A L E S , ORGANIZACIONES Y METODOLOGIA D E ESTUDIO 

3 .1 . - Materiales 

En la ejecucion del presente trabajo se emplearon los siguientes 

materiales: 

> Articulos de escritorio. 
> Papelotes. 
> Plumones. 
> Fichas. 
> Libreta de campo. 
> Censo nacional agropecuario 
> Mapas Tematicos 
> Camara fotografica. 
> Equipo de computo 
> Software arc view 
> G P S 

3.2. - Organizaciones en estudio 

Las organizaciones en estudio para su fortalecimiento fueron las 

siguientes: 

> Regantes 
> Comite de regantes 
> Comision de regantes 

3.3. - Metodologia de estudio 

El desarrollo del presente estudio es participative, que inicia con 

un planeamiento previo con las autoridades locales (Municipio y 

Regantes) de las microcuencas de Colca y Los Morochucos, luego con 
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participacion de los directivos de las organizaciones de usuarios se 

identifico las fuentes de agua, infraestructuras de riego y organizaciones 

en gestion del agua. 

Posteriormente de manera participativa se realizo reuniones de 

sensibilizacion en gestion del agua; alcanzando a plantear las 

alternativas para el fortalecimiento de sus propias organizaciones. 

La secuencia del estudio se desarrollo en tres etapas que a continuacion 

se detalla 

A. - Pr imera etapa: Identification de las infraestructuras de riego, 

las fuentes de agua y las organizaciones en gestion del agua 

B. - Segunda etapa: Sensibilizacion de las organizaciones de 

regantes en gestion del recurso hidrico 

C - Tercera etapa: Propuesta participativa para fortalecer las 

organizaciones de regantes en gestion de recurso hidrico 

A . 1 . - Proceso de Diagnostico de las infraestructuras de riego, las 

fuentes de agua y las organizaciones en gestion del agua 

A.1 .1 . - Identif icacion de las fuentes de agua e infraestructuras 

de riego de las microcuencas de Co ica y Morochucos 

Previa coordinacion con las autoridades de las zonas de estudio y 

con un mes de anticipation se elaboro las fichas de evaluation, 

(ficha de evaluation de las fuentes de agua, ficha de evaluation 

de las infraestructuras de riego) (Anexo N° 05 a 08), mapas 

tematicos y las delimitaciones de la micro cuencas. 

Posteriormente con participation activa y dinamica de los usuarios 
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y directivos de los regantes de Colca y Morochucos se 
identificaron las fuentes de agua (ubicacion en coordenada UTM, 
aforamiento), de igual modo la identification de las 
infraestructuras de riego (longitud, operatividad, dimensiones), 
utilizando, wincha, balde, cronometro, G P S 

A. 1.2.- Identif ication de las organizaciones de riego de las 

micro cuencas de Co lca y Morochucos 

Previa coordination con el presidente de la JUDRA, que es la 

organizacion representativa de los usuarios a nivel del distrito de 

riego de Ayacucho, se realizo la convocatoria con 15 dias de 

anticipation a los dirigentes de los regantes de ambas 

microcuencas para una reunion de diagnostico situacional. 

Una reunion, con participacion de los directivos y usuarios del 

agua de riego, en un dialogo abierto se identifico los diferentes 

tipos de organizaciones existentes relacionados a la gestion del 

agua, instrumentos de gestion y de sus costumbres locales en 

cada micro cuenca, dicha reunion se concretiza con el llenado de 

las fichas de evaluation de la organizacion por cada uno de los 

asistentes a la reunion. 

B. 1 . - P roceso de sensib i l izacion de las organizaciones de 

regantes en gestion del recurso hidrico 

B.1 .1 . - Formular reuniones de capaci tacion 

Teniendo en cuenta la situacion actual de las organizaciones de 

regantes y con propuestas de los diferentes temas de 

capacitacion por parte de los dirigentes, se formulo las reuniones 
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de capacitacion en forma participativa utilizando la tecnica de 
grupos de trabajo con la finalidad de tener mayor participation de 
los asistentes; Los te mas propuestos fueron: Manejo de 
instrumentos de gestion, fortalecimiento de la organizacion de 
usuarios, elaboration del esquema hidraulico, solution de 
conflictos 

B.1.2.- Convocator ia de los participantes 

Con 15 dfas de anticipation se realizo la convocatoria en 

coordinacion con el presidente de la J U D R A y autoridades de los 

regantes de ambas microcuencas, para evitar el cruce de 

actividades y tener mayor participation, la convocatoria fue 

mediante una carta firmada por el presidente de la JUDRA. 

B.1.3.- E jecuc ion de las reuniones 

Las reuniones se realizaron con participation de un promedio de 

15 personas entre dirigentes y regantes, de acuerdo al programa 

elaborado con anticipation (anexo n° 01). 

Durante el desarrollo de las reuniones los dirigentes 

intercambiaron conocimientos y experiencias con la orientation 

del fascilitador, sobre el manejo del los diferentes instrumentos de 

gestion y el proceso de fortalecimiento organizacional que les 

permitio aclarar sus dudas sobre sus funciones y obligaciones 

como dirigentes dentro de ambas microcuencas en estudio. 

Despues del interaprendizaje para mayor entendimiento y analisis 

de su realidad se formaron los grupos de trabajo por afinidad, 

luego en forma participativa analizaron temas sobre los conflictos, 
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normas locales, uso de los instrumentos de gestion, y los niveles 

de organizacion de los regantes. 

C . 1 . - proceso de propuesta participativa para fortalecer las 

organizaciones de regantes en gestion de recurso 

hidrico 

C.1 .1 . - Procesamiento y anal is is de las f ichas de evaluacion 

Utilizando el arc view, se plateo los dados del G P S ubicando las 

fuentes de agua, infraestructuras de riego y organizaciones en 

gestion de riego, en mapas tematicos. 

S e proceso las fichas de evaluacion.(Anexo N° 05 a 08) 

C.1.2.-Informacion secundar ia para fortalecer las 

organizaciones de regantes 

Se recopilo documentaciones existentes de las municipalidades, 

comision de regantes y del distrito de riego de Ayacucho. 

Informacion consistente en padrones del comite de regantes, 

estatutos, actas, pianos, expedientes e informacion estadistica del 

ambito en estudio as i como planes estrategicos locales. 

C.1.3.- Propuesta para fortalecer las organizaciones de riego 

Teniendo en cuenta la situation actual de las organizaciones, 

componente fisico y la informacion secundaria de las 

microcuencas en estudio se propone los retos, estrategias 

mecanismos para fortalecer las organizaciones de regantes 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Microcuenca Co ica 

4.1.1. Fuentes de agua 

Se ha identificado 17 fuentes de agua distribuidos en la parte alta 

y media de la microcuenca, (cuadro N° 03), de los cuales uno es fuente 

de trasvase, 15 son manantiales y una infiltration ubicado en la parte 

media, realizado el aforamiento con el metodo volumetrico; se 

determino, que, 04 puquiales tienen un caudal aproximado de 0.5 l/s, 07 

puquiales tienen aproximadamente entre 1 a 1.5 l/s, 03 puquiales 2 l/s, y 

01 puquial de 4 l/s l/s aproximadamente, que son utilizados para regar 

pequenas extensiones de cultivo; 

Utilizando el metodo de flotador se determino el volumen de la Irrigation 

Coica, resultando un caudal de 109 l/s. (Cuadro N° 3) 

En la parte media se ubico infiltraciones de las fuentes de agua; 

Puqpucalle, Chillcapampa, Huallancani que sus aguas infiltradas llegan 

hasta la quebrada de Mollepampa, con un caudal aproximado de 20 l/s 

que abastecen las areas cultivables de los comites de Mollepampa, 
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Esqunto, Ahuanta, Qilloqasa, Saqsahuanca y Puncumayo, que se 
encuentran en la zona denominada "Sementera". 

• Demanda y Oferta de agua de la microcuenca Co ica 

La demanda de agua Total para 251.00 Has. / Campana es igual 

a 1.710,577.89 m3/campana, en tanto la oferta por parte de los 

manantiales y el trasvase de agua por el tunel Tinea es de 128.3 l/s que 

equivale a 3'446,884.80 Ips/campaha. Anexo cuadro N° 01. Como menciona 

Jose Luis, Fuentes Yague (1998), que, para conocer la cantidad de agua 

que se preciso aportar con el riego hay que conocer las necesidades de 

las plantas y la cantidad de agua que pueden aportar las precipitaciones 

durante el periodo de crecimiento, la diferencia entre ambas ha de ser 

cubiertas por el riego. 

4.1.2. Infraestructura de riego 

En la Microcuenca se encontro 19 Infraestructuras de riego entre 

ellos 16 canales, dos reservorios (Cunyari y Chilcani). La infraestructura 

mas importante de la microcuenca es la Irrigation Coica, (ver cuadro N° 

02), donde al canal principal tiene una capacidad de trasvase de 750 l/s, 

infraestructura que a pesar de ser una de las mas importantes en del 

distrito tiene deficiencias por cuanto no esta cumpliendo con los 

objetivos para los cueles fueron construidos, a consecuencia del 

deterioro y conflictos entre las comunidades (Cocha, Huancapi y Coica). 

Los canales de Mollepampa y de Esqunto son de mayor importancia 

dentro de la zona denominada sementera; dichos canales son de tipo 

acequia cuyo esquema hidraulico se muestra en el anexo.N° 09 



Cuadro N° 03 Caracter ist icas de las fuentes de A g u a de L a Microcuenca de C o i c a 

N° 
T I P O 

F U E N T E 
C A U D A L 
P r o m e d i o 

A L T I T U D 
m.s.n.m. 

C O O R D N O M B R E / Z O N A 
T I P O de 
C A N A L 

L o n g . 
X O B S E R V A C I O N E S 

1 Trasvase 109 litros/s 3460 
603580 

8481856 Salida del tunel Concreto, Tiinel 11920 1720 ml. No se usa por falta de 
agua y deterioro, solo aporta 180 l/s 

2 Puquial 2 litros/s 3460 
603580 

8481856 
Amunchi 

Pantipampa 
Acequia 400 

Entre principales y laterales 
"Comite Amunchi" 

3 Puquial 0.3 litros/seg. 2874 605339 
8483958 Chaquipuquio No Existe canal 0000 

Forma un bofedal de 50 m 2 

abrevadero, no para riego 

4 Puquial 1 litro/seg. 2837 605432 
8483904 Chaquipuquio No existe canal 0000 Abrevadero, no para riego 

I 5 Puquial 1.5 l/seg. 3340 604113 
8481714 Chillcapampa acequia 300 

Riega 5 Has, 5 usuarios no tiene 
comite 

6 Puquial 0.5 l/seg. 3300 603876 
8482250 Azulqocha acequia 000 S e va hacia el rio 

| 7 Puquial 1 l/seg. 
' 

3345 604028 
8481922 Apaqocha Acequia 0000 Forma un befedad 

8 Puquial 2 l/seg. 3750 605725 
8480298 Chilcani Acequia 100 

Irriga 7 Has. reservorio deteriorado 
sin mantenimiento 

9 Puquial 2 l/seg. 3500 606751 
8480456 

Cunyari y 
Raqaynahui Acequia 50 

Tiene 02 usuarios riegan 0.5 Has. 
No comite 

10 Puquial 0.5 l/seg. 3770 605444 
8480322 Huanyaqocha Acequia 

Usan 2 familias huertos, 
abrevadero, animales, 

11 Puquial 4 l/seg. 3760 604406 
8480408 Puqpucalle Acequia 

tuberia 
Por el 
cauce 

Para poblacion el restante para uso 
agropecuario 

12 Puquial 1 l/seg. 3260 606800 
8481348 Maucha Acequia 50 

Riegan 1 Ha. Y animales, no existe 
comites 

13 Puquial 0.5 l/seg. 2680 607313 
8483131 Cheqohuasi Acequia 00000 Para consume animal 

14 Puquial 1 l/seg. 3600 603492 
84812002 Qerkoqocha Acequia 50 1 usuario Riega 1.25 Has. 

Ignacio Palomino 

15 Puquial 1 l/seg. 3455 603264 
8482084 Lambraskucho Acequia 

entubado 
Poblacion de quilla 

16 Puquial 1 l/seg. 3220 604146 
8482935 Escribano Acequia 100 20 usuarios, 5 Has 

| T O T A L 118.3 l/s | 

Fuente: Elaboracion Propia, observacion directa. Die. 2003 
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S e encontro 16 fuentes de agua superficial, tanto subterranea de las 
cuales la irrigacion colca, tiene la fuente subterranea la cual trasvasa 
190 l/s aproximadamente y que todas estas fuentes de agua abastecen 
a todos los comites y la poblacion con un caudal de 118.3 l/s. El 50% de 
las fuentes de agua estan siendo usadas por los comites. 

• Condi t ion de las infraestructuras de riego 

La irrigacion Colca, el reservorio de Chilcani actualmente se 

encuentran inoperativos, por que estan deteriorados. (cuadro N° 01). 

El reservorio Amunchi es la unica infraestructura en buen estado 

construidas con materiales de "concreto" a la fecha se encuentra estable 

desde su construction. 

El tunel Tinea en el tramo 700+00 colapso a causa de la humedad 

existente en el interior, refaccionandose gracias a la gestion del comite 

de regantes, el Comite de obras de la comunidad en convenio con 

PRONAMACHCS, operativizandose la infraestructura respectiva. 

En cuanto a los canales laterales en su totalidad son de rusticas, es 

decir, acequias de tierra, existiendo perdidas de agua por infiltration, 

actualmente se encuentran danados por la falta de mantenimiento. 
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C u a d r o N° 01 E s t a d o de Operat iv idad de los S i s t e m a s de C a p t a c i o n , 

A l m a c e n a m i e n t o y C a n a l e s de R iego de C o l c a 

N° INFRAES 
Captaciones Canales (metros) Reservorios 

N° 
TRUCTURA Capa-

ciudad Estado Long ml estado capacidad | Estado 

! 1 Amunchi - - X - - —X— - - X - - X - 675 m3 | Operativo 

| 2 : Chilcani - X - - X - - X - - X - 300m3 j Inoperativo 
3 Amunchi - X - - X - 420 ml Operativo ~ x - ! - x -
4 Huanyaqocha - X - — X - 160 Operativo — X - | - X -
5 Chilcani - X - - X - 400 Operativo —x— r^r^ 

. 6 Cunyari - X - —X— 400 Operativo — X - j - X -
7 Maucha - x ~ ~ x - - 200 Operativo - X - I ~ X ~ 
8 Chilcapampa - X - —X— 260 Operativo —X— | - X ~ 
9 Qerkoqocha - X - —X— 40 Operativo r~ _ x_ • 

—X— 
! - X -

10 Lambraskucho - x - - - X - - 200 Operativo - x ~ I - X -
11 Escribano - X - - X - 360 Operativo - x - ! - x -
12 Escunto - - X - - - x ~ 700 Operativo - X - | — X— 

13 Ahuanta mulka - X - - X - 800 Operativo - X - | — Z x Z 

1 4 Huilloqa ayatuna - X - - X - 800 Operativo —X— | - X -
15 Quilloqasa - X - " ~ - x - 500 Operativo " X ~ " f —X— 

| 16 : Mollepampa - X — —X-- 1200 Operativo • - = x - | ^ x -

17 Saqsahuanca - X - l — ^ x - .. 400 Operativo - X - | — X— 

P?8 Punkumayo - - X - —X— 550 Operativo —X— I - X -
[~19 Mollepampa 101/s Operativo --X— - X - —X— | - X -

1 20 
i 

Amunchi 10 l/s Operative - - X - - - X - " • • y 
- x ~ 

| - X -

1 2 1 Escunto 10 l/a Operativo - X - - X - - -X— | ~ X ~ 

22 
• 

Irrigacion Colca 750 l/s Operativo - X - ~ x - —x— r - - x -

- X - : Sin informacion. 
Fuente: Elaboration Propia, observation directa. Die. 2003 

S e comprobo la existencia de 22 infraestructuras de riego que funcionan 

de acuerdo al diseno pero con ciertas deficiencias, generalmente 

requieren limpieza del material sedimentado (tierra y pastos); el 80% de 

las infraestructuras son rusticas de un material inadecuado. 

• Vigencia de la infraestructura de riego 

La infraestructura de riego mas reciente de la microcuenca Colca es 

el tunel Tinea, parte del sistema hidraulico de la Irrigacion Colca, que 

tiene una vigencia de 4 anos desde el momento que fue inaugurado y 

entregado a la comunidad para su uso respective 
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Las demas infraestructuras como son los canales de riego tienen una 
vigencia de varias generaciones (50 anos aproximadamente), algunos 
canales que se encuentran en la cabecera de la chacra (sementera) 
fueron ampliados y mejorados. E l reservorio Amunchi tiene una vigencia 
de 21 anos inaugurado el ano 1983 y entregado a las autoridades para 
el uso correspondiente. 



Cuadro N° 02: Caracter ist icas de las infraestructuras de riego uti l izadas por la Comis ion de Regantes de C o i c a 
N° I N F R A E S 

T R U C T U R A 
C a p a c i d a d 

P r o m e d i o 
Alt itud. 
m.s .n .m 

C O O R D 
UTM 

N O M B R E / Z O N A T IPO/mater ia l 
Long i tud 

P r o m e d i o . 
O B S E R V A C I O N E S 

1 Reservorio 675 m3 2953 604748 
8483884 

Amunchi-
Pantipampa Concreto 15x15x3 Se encuentra operativo 

2 Reservorio 300 m3 3750 605725 
8480298 Chilcani Concreto 10x10x3 Inoperativo falta de 

mantenimiento no se usa 

3 Irrigacion 
Tinka 750 l/s 3460 603580 

8481856 Salida del tunel Concreto 
Armado 1742 ml. Se realizo el 

mantenimiento 
4 Canal lateral 6 l/s —X— - X - Amunchi acequia/tierra 420ml Usan agua del reservorio 
5 Canal lateral 6 l/s ~x~ - X - Huanyaqocha acequia/tierra 160 ml. Con Comite 
6 Canal lateral 6 l/s - - X - - — X - Chilcani acequia/tierra 400 ml. sin comite 
7 Canal lateral 6 l/s —X— —X— Cunyari acequia/tierra 400 ml. sin comite 
8 Canal lateral 6 l/s ~X— - X - Maucha acequia/tierra 200 ml. sin comite 
9 Canal lateral 6 l/s - X - ~ X ~ Chilcapampa acequia/tierra 260 ml. sin comite 
10 Canal lateral 6 l/s : ~ X ~ - X - Qerkoqocha acequia/tierra 40 mi. . sin comite 
11 Canal lateral 6 l/s —X— - - X - Lambraskucho acequia/tierra 200 ml. sin comite 
12 Canal lateral 6 l/s —X— - - X - Escribano acequia/tierra 360 ml. sin comite 
13 Canal lateral 6 l/s - X - - X - Escanito acequia/tierra 700 ml. Comite 
14 Canal lateral 6 l/s —X— - X - Ahuanta mutka acequia/tierra 800 ml. Comite 
15 Canal lateral 6 l/s ~ X ~ ~ x ~ Huilloqa y Ayatuna acequia/tierra 800 ml. Comite 
16 Canal lateral 6 l/s - X — —X— Quilloqasa acequia/tierra 500 ml. Comite 

17 Canal lateral 6 l/s —X— —X— Mollepampa acequia/tierra 1200 ml. Comite 
18 Canal lateral 6 l/s - X - - - X - Saqsahuanca acequia/tierra 400 ml. Comite 
19 Canal lateral 6 l/s —X— - X - Punkumayo acequia/tierra 550 ml. Comite 

20 Bocatoma 10 l/s 3100 604454 
8482816 Mollepampa rustico —x— Comite 

21 Bocatoma 10 l/s 2920 607985 
8483291 Amunchi rustico - X - Comite 

22 Bocatoma 10 l/s 2910 604935 
8483415 Esqunto rustico - - X - - Comite 

- x - : Sin informacion. 
Fuente: Elaboracidn Propia, observacion directa. Die. 2003 

Ex is ten 22 infraestructuras de las cuales el 5 0 % esta en uso por los comites, y el resto no por que sus fuentes de agua son muy 
limitados, tal e s as i que la unica infraestructura de concreto e s la Irrigacion Co ica , el reservorio de Amunchi y Chilcani y los 
demas son rust icos. 
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4.1.3. Organizaciones de riego 

En generaciones anteriores aproximadamente desde el ano 1900 

hasta 1980, gracias a las normas locales de la comunidad la 

organizacion de regantes estuvo representada por los varayoq que 

tenian la funcion de hacer cumplir las actividades relacionadas a la 

gestion del agua (limpieza de canal, distribution del agua), en la 

actualidad, las organizaciones de regantes se encuentran debilitada, a 

falta de una vigencia de la forma organizational ancestral y el poco 

conocimiento de la estructura organizativa, 

Recien en el mes de agosto del ano 2001 se formo el primer 

comite de regantes con la culminacion de la irrigacion Colca, con una 

junta directiva elegido en asamblea extraordinario con fines de dar el 

buen uso y manejo del recurso hidrico. 

4.2. De las reuniones de sensibi l izacion 

• Formular reuniones de capaci tacion 

Con participacion de los dirigentes y autoridades locales se 

planifico realizar 02 reuniones para tratar los siguientes temas: 

Instrumentos de gestion, niveles de organizacion y normatividad de las 

organizaciones de regantes. 

Se determino las reuniones se deben desarrollar con participacion 

de un promedio de 20 participantes entre dirigentes y usuarios de agua 

de riego. 

• Convocator ia de los participantes 

Los dirigentes seleccionaron a las personas indicadas para convocar a 

las reuniones, donde se garantizo la presencia de cada uno de los 
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convocados por que las convocatorias se realizo preveendo el cruce de 
actividades cotidianas de parte de los asistentes. 
• E jecuc ion de las reuniones 

Contando con la presencia de la mayoria de los convocados se dio inicio 

las reuniones segun el programa establecido (anexo N° 01): el primer 

tema desarrollado fue instrumentos de gestion; en forma participativa los 

asistentes identificaron el instrumento de gestion que contaban a la 

fecha fue el libra de actas, en base a este opinion se dio a conocer la 

existencia de otros instrumentos de gestion, as i como el padron de 

usuarios, reglamento interno, esquema hidraulico que son instrumentos 

de vital importancia para el buen uso y manejo del agua de riego. 

Del mismo modo se desarrollo el tema de niveles de organizacion 

identificandose que las organizaciones estas estructurados de la 

siguiente.manera: regantes, comite de regantes, comision de regantes, 

Junta de Usuarios (Anexo N° 02). Luego se profundizo sobre los roles y 

funciones de las comites, comisiones y junta de usuarios. 

Siguiendo el mismo procedimiento de la primera reunion se trato 

el tema de normatividad local: 

El "yarqa aspiy" o Limpieza de los canales, costumbre que es 

muy importante en los meses de setiembre y octubre con fines de tener 

las acequias operativas. 

El Ayni y la Minka, formas de trabajo colectivo, que se empleaba 

para realizar trabajos comunales tales como la construction de la casa 

comunal o la limpieza de los canales de riego, etc. Costumbres que 
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deben ser rescatadas y fortalecidas por que son mas eficientes en el 
cumplimiento de las actividades dentro de una organizacion mayor. 

La normatividad estatal que se dio a conocer el decreto ley 17752, 

ley general de aguas, reglamento de organizaciones de agua D.S: 057-

2000-AG. 

Trabajo de grupo donde se reflexiono sobre los temas tratados y 

las actividades cotidianas que venlan realizando a la fecha referente a la 

gestion del agua, despues de este trabajo grupal los dirigentes proponen 

constituir 08 comites y una comisiones de regantes en el ambito de la 

microcuenca Colca (Mapa N° 01) 

4.3. Fortalecimiento de las organizaciones de riego 

4 .3 .1 . Ana l is is de f ichas de evaluat ion 

• Ubicacion de la microcuenca, fuentes de agua y Comites de 

la comis ion de Regantes, area irrigada y numero de usuar ios 

Despues de procesar los datos de campo con el empleo del software arc 

view, se ubico las microcuenca dentro de ella las fuentes de agua, 

infraestructuras de riego y las organizaciones de riego; (Mapa N° 05) 

Identif ication de organizaciones de riego, Posteriormente se proceso 

los datos de las fichas de evaluation determinandose 08 comites de 

regantes con 288 usuarios, y 211 hectareas de areas cul t ivates como 

se observa en el (cuadro N° 05). 



Grafico N° 05 Ubicacion de la microcuenca, fuentes de agua y Comites de la comision de 
Regantes, area irrigada y numero de usuarios. 
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C u a d r o N° 05 C a r a c t e r i s t i c a s de los C o m i t e s que conforman la C o m i s i o n 

de R e g a n t e s " k a u s a y C o l c a " 

N° N O M B R E D E L 
COMITE 

N° 
Usuarios T IPO/CANAL 

Area 
irrigada 

(Has) 
O B S E R V A C I O N E S 

1 Amunchi 
Pantipampa 8 acequia 11.5 Reservorio, cargontes de corpus 

cristi 

2 Esqunto 45 acequia 37 Usan agua que viene de 
Puqpucalle 

3 Ahuanta mutua 40 acequia 27 IDEM 

! 4 Huilloqa Ayatuna 29 Plataforma 22 Sin agua ni canal 

r~5 Quilloqasa 45 acequia 30 Agua de Puqpucalle 

p 6 ~ Mollepampa 60 . acequia r - 3 7 puqpucalle 

I 7 Punkumayo 30 acequia 23.5 Tiene poca agua 

f 8 Saqsahuanca 31 Acequia 23 Poca agua 

I TOTAL • 288 Rustico 2 1 1 . 

Fuente: Elaboracidn Propia, trabajo de campo. Die. 2003 

• Institucionalidad de la gestion del recurso hidrico 

La institucionalidad de la gestion del recurso hidrico esta en 

proceso de fortalecimiento. C E P A L (2002), indica que, La 

institucionalidad en la gestion del recurso hidrico y fortalecimiento de las 

organizaciones de riego, se refiere al proceso a traves del cual las 

practicas sociales se hacen suficientemente regulares y continuas, son 

sancionadas y mantenidas por normas. 

• Turnos y calendario de r iegos 

Antes del ano 2001 La distribution del agua de riego se realizaba 

de acuerdo a la ubicacion de sus parceias, los que tenian sus parcelas 



alejadas de los canales eran los usuarios que tenian que esperar mas 

tiempo es por esa razon que los conflictos por el agua eran mas criticos 

en los meses o epocas de sequia. Ahora, al estar organizado en 

comites, los turnos para la distribution del agua esta siendo de acuerdo 

a las necesidades de cada agricultor y cultivo, el turno puede ser de un 

dia, o dependiendo del area a irrigar. A la que se le a de nominado 

como 1/24 si es de un dia. Y la frecuencia de riego es de 18 a 22 dias 

teniendo un promedio de 22 dias despues del ultimo riego, pero no esta 

siendo respetada estrictamente ya que estan adecuandose a la nueva 

forma de organizacion con las reglas locales y externas. 

4.3.2. Information secundar ia para fortalecer las organizaciones de 

regantes 

S e obtuvo information de la municipalidad, comite de regantes, ATDR, 

JUDRA, tales como plan estrategico de Colca, pianos de la Irrigacion 

Colca, acta de comite de regantes, padron de usuarios y balance hidrico 

(anexo N°) 

4.3.3. Propuesta para fortalecer las organizaciones de riego 

Una vez analizado la information primaria y secundaria del ambito de 

estudio se plantea los mecanismos de fortalecimiento de organizacion 

que es un reto para la organizaron en estudio. 

4.4. Microcuenca Los Morochucos 
4.4.1. Fuentes de agua 

S e ha identificado 10 fuentes de agua distribuidos dentro y fuera de la 

microcuenca, (ver cuadro N° 03), realizado el aforamiento con el metodo 

volumetrico; se determino, 02 puquiales de 5 l/s, 01 de 15 l/s, 06 
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puquiales que oscilan entre 20 a 36 l/s, 06 puquiales que oscilan entre 
40 a 70 l/s. aproximadamente, que son utilizados por los comites de 
regantes para el riego de sus areas de cultivo 

• Demanda y oferta de agua de la microcuenca Morochucos 

L a demanda para 249,35 Has. /campana es igual a 2 857,271 

m 3/ano, la oferta es de 18 038.592 m 3/ano. (Anexo N° 03) 

C u a d r o N° 08 Ubicacion y caracteristicas de las fuentes de agua 
superficial de Morochucos. 

N° F U E N T E ?}' l/s 
Altitud 
msnm 

Coord. 
UTM NOMBRE/ZONA O B S E R V A C I O N E S 

1 Riachuelo 6 0 3 4 6 0 585873 
8502741 Huandinga Comite Huandinga Huancasaya 

2 | Riachuelo 
1 

6 0 | 3 4 5 2 
585921 

8502892 
Empresa de 

cuchucancha 
Bocatoma 

Obra inconclusa sin comite 

3 Puquial 4 0 3 4 4 6 
586395 

8503965 Chakacha Importante fuente de agua 

4 Puquial 2 5 3 4 6 0 587890 
8505984 Uchuy toqtocha Aumenta en tiempos de lluvia 

5 Puquial 1 5 3 4 5 2 586867 
8503143 Totora llihua Aumenta el Q. del riachuelo 

6 Riachuelo 4 0 3 3 4 2 586515 
8501192 Urquhualcha Bocatoma de la parte baja 

7 Puquial 6 0 | 3 4 4 6 
586078 

8504174 Choqepuquio | Poblacion y riego 

8 Puquial 5 i 3 5 7 5 
585061 

8505376 Pampapuqui Sin comite/Cuchucancha 

9 Puquial 6 ; 3 4 9 5 
586382 i 

8505104 Ayrampuyuq Sin comite/Cuchucancha 

10 Puquial 2 0 3 8 5 5 573948 
8500804 

Haciendapata 
Nufiunhuayqu 

Captacion.Yacupanahuin, 
del Rio Condoray 

11 Puquial 3 0 1 3 1 8 0 582975 
8498961 

q 1 ripnwrava i Captacion de Yana Bado, 
S J . de marcaya j del R(o Macro 

13 Riachuelo 3 2 | 3 3 4 0 
585693 

8500929 Champakancha Cacptacion Cebada Cancha 

14 
r 

puquial 7 0 [ 3 6 8 0 
585015 

8508964 Llumchikancha Captacion del Rio lllaqocha, 
tramos revestido, Reservorio 

Fluents: ^meion RroWa, 0bsT99®ci6 
i I . i "Mm* ic. 2003i i r i l la Captacidn del Rio Huachupuquio 

Casi la totalidad de las fuentes de agua son subterraneas ubicadas la 

mayoria de ellos en la parte alta de la microcuenca. Siendo las 

principales fuentes de agua para abastecer a los comites de regantes. 

4.1.2. Infraestructura de riego 

En la Microcuenca se encontro 15 Infraestructuras de riego entre 

ellos 6 canales principales, dos reservorios (Llumchikancha y 

http://SJ
http://de
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Pampapuqui). Y 07 bocatomas; dichos canales son de tipo acequia 
(cuadro N° 07), el esquema hidraulico se muestra en el anexo.N 0 

• Condicion de las infraestructuras de riego 

Las infraestructuras de riego de la comision, se encuentran 

revestidos, de section trapezoidal y rectangular (Cuadro N° 06), algunos 

deteriorados por el mal uso y el paso del tiempo, pero los canales de 

derivacion que llegan a las parcelas son de tipo acequia que se 

encuentran menos conservados notandose as i que la mayor perdida de 

agua es por infiltration. Dichas infraestructuras se encuentran 

abandonadas en temporadas de lluvia (diciembre a marzo). 

C u a d r o N° 06 E s t a d o de operat ividad de las inf raestructuras de riego. 

N° I N F R A E S T R U C T 
C A P T A C I O 

N E S C A N A L E S (metros) R E S E R V O R I O S 
N° 

U R A Caudal 
l / s 

Estado Long / ml estado 
Capacidad 

m3 
Estado 

1 Pampapuquio —X— — X - —X— —X— 128 Operativo 

2 Llumchikancha - X — Operativo —X— —X— 350 Operativo 

| j S E C C I O N D E L C A N A L R E V E S T I D O 

3 Hacienda pata 
Nahuinhuayqo 60 Operativo 3166 Operativo Trapezoidal 

4 San J o s e de 
Morcoya 

30 Operativo 1300 Operativo Rectangular 

5 Huandinga 
Rumihuasi 40 Operativo 3100 Operativo Rectangular 

6 Champacancha 52 Operativo 3000 Operativo Rectangular 

I 7 Llumchicancha 70 Operativo 2500 Operativo | Trapezoidal 

I 8 . Chirilla 36 Operativo 3000 Operativo | Rectangular 

- x - : Sin information. 
Fuente: Elaboracion Propia, observacion directa. Die. 2003 

En la microcuenca se identifico 15 Infraestructuras de riego, que estan 

operativos pero funcionan con ciertas deficiencias, requieren de 

mantenimiento de las partes metalicas, como la Nave de paso, de la 

captation utilizado para el consumo poblacional y el excedente para la 

agricultura. Los canales son revestidos por tramos con secciones 

rectangular y trapezoidal, las bocatomas son rusticas. 



Cuadro N° 07 Caracter ist icas de las Infraestructuras de Riego de la Comis ion de riego " L o s Morochucos" 

N a I N F R A S T R U 
C T U R A C a p a c i d a d 

A L T I T U D 
m.s .n .m. 

UTM 
B O C A T O M 

A 
N O M B R E / Z O N A T IPO/mater ia l 

L o n g , 
ml 

O B S E R V A C I O N E S 

1 Reservorio 350 m3 3660 585441 
5808327 Llumchicancha Concreto 7x10x5 Comision Llumchicancha 

2 Reservorio 128 m3 3450 586017 
8505176 pampa puquio Concreto 8x8x2 25 beneficiarios 20 has 

3 Canal 60 l/seg. 3855 573948 
8500804 

Haciendapata 
Nununhuayqu 

Concreto 3160 Revestido por tramos 

4 Canal 30 l/seg. 3180 582975 
8498961 S . J . de morcaya Concreto 1300 Falta mantenimiento 

5 Canal 40 l/seg. 3410 585823 
5802766 

Mandinga 
Huancasaya 

Concreto 3100 Revestido por tramos 

6 Canal 52 l/seg. 3340 585693 
8500929 Champakancha Concreto r ~ " 

3000 
Falta mantenimiento 

7 Canal 70 l/seg. 3680 585015 
8508964 Llumchikancha Concreto 2500 Falta mantenimiento 

8 Canal 36 l/seg. 3990 576217 
8503756 Chirilla Concreto 3000 Falta mantenimiento 

9 7 Bocatomas - X - Rustico y 
concreto - X - -

Las bocatomas se encuentran 
deterioradas. 

- x - : Sin dato. 
Fuente: Elaboracidn Propia, observation directa. Die. 2003 

Como se puede observar aproximadamente el 60 % de las infraestructuras se encuentran deterioradas a pesar 

de estar construidas a base de concreto. Todos los canales tienen su respectiva bocatoma pudiendose encontrar 

15 infraestructuras de riego que estan en pleno uso de los comites de regantes de la comision Los Morochucos. 
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• Vigencia de la infraestructura de riego 

Los canales existentes de tipo acequia tienen una vigencia de 

aproximadamente 50 a 60 anos, estos canales fueron ampliados y 

mejorados de acuerdo a la demanda, muestra de ello a manera parcial 

se puede notar que las partes danadas se encuentran revestidas de 

concreto. S e ejecutaron entre los anos 1995 y 2002 obras de 

construction y/o mejoramiento de canales, teniendo una vigencia de 09 

anos en promedio a la fecha. 

4.4.3. Organizaciones de riego 

En generaciones anteriores aproximadamente desde el ano 1900 

hasta 1980, gracias a las normas locales la organizacion de regantes 

estuvo representada por los varayoq que tenian la funcion de hacer 

cumplir las actividades relacionadas a la gestion del agua (limpieza de 

canal, distribucion del agua), 

Posteriormente los regantes de la microcuenca morochucos se 

organizaron en un comite de regantes, "Huandinga-Huancasaya", con 

una junta directiva. Este comite estaba constituido por barrios, 

denominados "comisiones" que estaban a cargo de una sola persona, en 

coordination con el presidente del comite. Como manifiesta, Purification 

Muna N° 17, en el libra "Gestion de los sistemas de riego", menciona 

que, para la buena gestion del riego es indispensable constituir una 

organization de regantes. E l esquema organico de funcionamiento de la 

comision de regantes se muestra en el anexo N° 07 
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4.5. De las reuniones de sensib i l izacion 

• Formular reuniones de capaci tacion 

Con participacion de los dirigentes y autoridades locales se 

planifico realizar 02 reuniones para tratar los siguientes temas: 

Instrumentos de gestion, niveles de organizacion de las organizaciones 

de regantes y normatividad local. 

Se determino que las reuniones se deben desarrollar con 

participacion de un promedio de 25 participantes entre dirigentes y 

regantes. 

• Convocator ia de los participantes 

Los dirigentes seleccionaron a las personas indicadas para 

convocar a las reuniones, donde se garantizo la presencia de cada uno 

de los convocados preveendo el cruce de actividades cotidianas de los 

asistentes. 

• E jecuc ion de las reuniones 

Contando con la presencia de la mayoria de los convocados se 

dio inicio las reuniones segun el programa establecido (anexo N° 01): el 

primer tema desarrollado fue instrumentos de gestion; en forma 

participativa los asistentes identificaron el instrumento de gestion que 

contaban a la fecha fue el libra de actas, en base a este opinion se dio a 

conocer la existencia de otros instrumentos de gestion, as i como el 

padron de usuarios, reglamento interno, esquema hidraulico que son 

instrumentos de vital importancia para el buen uso y manejo del agua de 

riego. 

Del mismo modo se desarrollo el tema de niveles de organizacion 

identificandose que las organizaciones estan estructurados de la 
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siguiente manera: regantes, comite de regantes, comision de regantes, 

Junta de Usuarios (grafico N° 02). Luego se profundizo sobre los roles y 

funciones de las comites, comisiones y junta de usuarios. 

Siguiendo el mismo procedimiento de la primera reunion se trato 

el tema de normatividad local: 

El "yarqa aspiy" o Limpieza de los canales, costumbre que es 

muy importante en los meses de setiembre y octubre con fines de tener 

las acequias operativas. 

El Ayni y la Minka, formas de trabajo colectivo, costumbres que 

deben ser rescatadas y fortalecidas por que son mas eficientes en el 

cumplimiento de las actividades dentro de una organizacion mayor. 

La normatividad estatal que se dio a conocer el decreto ley 17752, 

ley general de aguas, reglamento de organizaciones de agua D.S: 057-

2000-AG. 

Trabajo de grupo donde se reflexiono sobre los temas tratados y 

las actividades cotidianas que venian realizando a la fecha referente a la 

gestion del agua, despues de este trabajo grupal los dirigentes proponen 

constituir 06 comites y una comision de regantes (cuadro N° 09) en el 

ambito de la microcuenca Coica (grafico N° 06) 

4.6. Fortalecimiento de las organizaciones de riego 

4.6.1. Anal is is de f ichas de evaluacion 

• Ubicacion de la microcuenca, fuentes de agua y Comites de la 
comision de Regantes, area irrigada y numero de usuar ios 

Despues de procesar los datos de campo con el empleo del 

software arc view, se ubico las microcuenca dentro de ella las 
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fuentes de agua, infraestructuras de riego y las organizaciones de 
riego; (grafico N°) 

• Identif ication de organizaciones de riego, Posteriormente se 

proceso los datos de las fichas de evaluacion determinandose 06 

comites de regantes con 799 usuarios, y 612.75 hectareas de areas 

cul t ivates como se observa en el cuadro N°09. 

C u a d r o N° 09 C a r a c t e r i s t i c a s de la c o m i s i o n de r iego " L o s 

M o r o c h u c o s " 

N° NOMBRE DEL 
COMITE 

N" 
usrlos 

Tipo 
canal 

Area b/r 
(has) 

AREA 
e/s(has) OBSERVACIONES 

1 Hacienda pata 
Nahuinhuayqo 79 Acequia 280 197.5 Cana l sin revestir 

2 S a n J o s e de 
Morcoya 37 Acequia 19 11.5 Rio Macro 

3 
Huandinga 

Huancasaya 80 Acequia 71 000 Choqepuquio 

4 Champacancha 144 Acequia 134 145 Revest ido por tramos 

5 Llumchicancha 48 Acequia 51.25 | Del rio ll laqocha 

6 Chirilla 65 Acequia 57.5 131.37 Rio Huachupuquio 

T O T A L 799 Rustico 612.75 485.37 

Fuente: Elaboracidn Propia, observacion directa. Die. 2003 

Dentro de la microcuenca se puede notar la existencia de 6 comites de 

riego con un total de 799 usuarios, que cuentan con canales rusticos con 

la cual irrigan 485.37 has pertenecientes a la comision de regantes Los 

Morochucos. 

• Institucionaiidad de la gestion 

La Institucionalizacion de un enfoque teorico-metodologico, como es de 

la gestion del recurso hidrico y fortalecimiento de las organizaciones de 

riego, se refiere al proceso a traves del cual las practicas sociales 

asociadas a este se hacen suficientemente regulares y continuas, son 

sancionadas y mantenidas por normas. 



Esquema N° 06 Mapa de ubicacion de los comites de Regantes, Fuentes de agua 
e Infraestructuras de Riego 



93 

Como indica CEPAL N° 08. Y tienen una importancia significativa en la 
estructura organizacional y en la definicion de los objetivos y las 
metodologlas adoptadas por una institution, E n tal sentido la comision 
de regantes de Los Morochucos estan mejorando la gestion del agua en 
dicha zona, con la cual se llegara a la institucionalidad de la comision. 

• Turnos y calendario de r iegos 

Hasta, setiembre del ano 2002, La distribution del agua de riego se 

realizaba de manera desordenada y sin criterio de distribucion. Por tal 

razon los conflictos por el agua eran muy criticos y frecuentes en los 

meses de la campana agricola y en meses de sequfa. Como senala, 

Purification Muna Marquez, N° 17 "la entrega del agua por sectores en 

forma secuencial o por tandas, que es el periodo comprendido entre el 

inicio del riego en el primer sector y el fin en el ultimo sector. En la 

actualidad los usuarios estan organizados en comites y para la 

distribucion del agua no se cumple estrictamente la distribucion del 

agua, se emplea el libra de turnos tratando de distribuir el agua de 

manera oportuna y equitativa, as i mismo se tiene en cuenta la asistencia 

a las faenas, reuniones y la puntualidad de las cuotas, la forma de 

distribucion esta determinado por; 1/24 y la frecuencia de riego por 

usuario es cada 18 dias en promedio. 
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4.6.2. Informacion secundar ia para fortaiecer las organizaciones de 
regantes 

Se obtuvo informacion de la municipalidad, comite de regantes, 

ATDR, JUDRA, tales como plan estrategico de Colca, pianos de la 

Irrigacion Colca, acta de comite de regantes, padron de usuarios y 

balance hidrico (anexo N° 04 ) 

4.6.3. Propuesta para fortaiecer las organizaciones de riego 

Una vez analizado la informacion primaria y secundaria del 

ambito de estudio se piantea los mecanismos de fortalecimiento de 

organizacion que es un reto para la organizaron en estudio. (Siguiente 

capitulo) 



95 

CAPITULO V 
Retos, estrategias y mecan ismos para el fortalecimiento de las 

comis iones de regantes de co lca y los morochucos 

R E T O S E S T R A T E G I A S 
M E C A N I S 

M O S 

Reto 01 

Institucionalizar a 

las organizaciones 

de riego en G R H 

Desarrollando las capacidades de los usuarios y usuarias de las comisiones y 

comites por medio de los talleres y char las participativas de retroalimentacion, 

dandoles a conocer las legalidad y legitimidad de las organizaciones as i como 

algunos a lcances de la gestion del recurso hidrico y el uso y manejo de las 

herramientas de gestion, tambien las funciones del A T D R y J U D R A , donde s e 

tendra efecto positivo y multiplicador de la informacion en la poblacion usuaria. 

Sensibi l izar 

Capaci tar 

Concienciar 

Monitoreo 

participativo 

Difusion de 

conocimientos 

Desarrollo de 

H G 

Reto 02 

Fortaiecer la 

participacion de 

actores en 

microcuenca 

Reconociendo a los actores de la microcuenca y haciendoles conocer sus 

deberes y derechos como usuarios, donde s e formara un Comite de Gestion de 

Microcuencas con sus respectivas herramientas de Gestion para su 

fortalecimiento y trabajo articulado con las demas instituciones 

Sensibi l izar 

Capaci tar 

Concienciar 

Monitoreo 

participativo 

Difusion de 

conocimientos 

Desarrollo de 

H G 

Reto 03 

Desarrollar la 

Invest, y 

capacitacion en G. 

riego 

Generando y adaptando tecnologias de riego mejorado en funcion a las 

actividades productivas de cada microcuenca y a los requerimientos de las 

organizaciones de usuarios, aprovechando la presencia de la Universidad, las 

Instituciones publicas y privadas comprometidas en la microcuenca. 

Sensibi l izar 

Capaci tar 

Concienciar 

Monitoreo 

participativo 

Difusion de 

conocimientos 

Desarrollo de 

H G 

Reto 04 

Financiamiento 

para la G R H 

Estableciendo cuotas por el uso del agua. Constituir un programa de 

sensibil izacion de usuarios respecto al valor economico del agua de riego y el 

pago de la cuota correspondiente. 

Sensibi l izar 

Capaci tar 

Concienciar 

Monitoreo 

participativo 

Difusion de 

conocimientos 

Desarrollo de 

H G 
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CAPITULO VI 

C O N C L U S I O N E S Y R E C O M E N D A C I O N E S 

6 .1 . Conc lus iones 

1. Las infraestructuras de riego de las dos comisiones de regantes requieren 

rehabiiitacion y mantenimiento, por que se encuentran deterioradas y 

algunos cumplieron con su vida util. Los canales de la comision de coica 

en su totalidad son de tierra y de la comision de Morochucos son 

revestidos y los canales de distribucion a las parcelas son rusticos. 

2. S e identifico que las principales fuentes de agua de ambas comisiones 

son los manantiales; la comision de Coica cuenta con 16 manantiales con 

un caudal 2 a 4 l/s y la fuente principal para la agricultura es la Irrigacion 

Coica, en tanto la comision de Morochucos cuenta con 06 manantiales 

con caudales que oscilan entre los 60l/s. 

3. En el ambito de las dos microcuencas estudiadas se tiene sistematizado 

las infraestructuras de riego, fuentes de agua superficial que son muy 

importantes para la gestion del agua como los componentes fisicos y 

ambientales de la microcuenca. 



4. Las organizaciones en gestion del recurso hidrico se encuentra 

identificado y en proceso de fortalecimiento, considerados como los 

actores principales de las microcuencas, que son los protagonistas del 

buen o mal uso del recurso hidrico. 

5. Se determino que el medio ambiente es uno de los principales usuarios 

del agua. 

6. Despues de la intervention en ambas microcuencas con la participacion 

de las usuarios ha ocurrido un cambio notable, donde se puede ver que 

los dirigentes y usuarios de las comisiones estan sensibilizados, y 

orientados a desarrollar la gestion de recursos hidricos determinando la 

operatividad, mantenimiento, distribucion del agua, conociendo y 

aplicando tecnicas de gestion de riego, por tal razon los comites de Coica 

y Morochucos se encuentran en proceso de fortalecimiento de la 

institucionalizacion de la gestion del agua y asi garantice la 

administration, distribucion y resolution de conflictos internos y externos. 

7. E s muy importante que las propias organizaciones de riego sean 

participes en la elaboracion de sus propios instrumentos de gestion. Por 

tal razon es que actualmente las dos comisiones cuentan con: E l libra de 

actas, reglamento interno, padran de usuarios, acta de constitution, 

croquis hidraulico. Que fueron adaptadas de acuerdo a sus propias 

costumbres y formas de vivir. 

8. Las comisiones de regantes de Coica esta reconocida legalmente por la 

"Administration Tecnica del Distrito de Riego de Ayacucho", y la comision 

de Morochucos esta en proceso de lograr la legalidad por ser 

organizaciones legitimas. 



9. La demanda de agua de la comision de regantes de Coica, para 251.00 

Has./bajo riego es igual a 1 710,577 m 3 /campana, y la oferta de agua es 

de 3 446,884 m 3 /campafia, teniendo un exceso de 1,736.707 m 3/campana. 

La demanda de agua de la comision de regantes Morochucos 

para una extension de 249,35 Has./campana, es 2 857,271 m 3/campana, 

y la oferta es de 18 038.592 m 3/campana teniendo un exceso de 15 

181.321 m 3/campana. (Anexo N° 03 balance hidrico). 

6.2. Recomendaciones 

1. Realizar estudios de Gestion de recursos hidricos en las diferentes 

microcuencas de la jurisdiction de la junta de usuarios (JUDRA) . 

2. Efectuar el monitoreo de las organizaciones en gestion del recurso hidrico 

para lograr la sostenibilidad de las mismas. 

3. E s obligacion de las instituciones como el Municipio, la Region, proyectos 

especiales, PRONAMACHCS y otros realizar trabajos coordinados con las 

organizaciones de regantes para mejora y mantenimiento de las 

infraestructuras de riego as i como de las fuentes de agua. 

4. Las instituciones tales como el ATDR, PRONAMACHCS, Plataforma de 

Gestion de Agua de Ayacucho, J U D R A y la UNSCH, deben hacer trabajos 

concertados para fortalecer las organizaciones en gestion del agua, 

realizando talleres participativos en la misma microcuenca. 

5. Los actores involucrados en la microcuenca tales como, "JUDRA, 

Administracion Tecnica del Distrito de Riego Ayacucho-ATDR, 

PRONAMACHCS, P E R C , P E S C S , MINAG, F O N C O D E S , E P S A S A , 

Municipalidades, La Universidad de Huamanga, Plataforma de la Gestion 
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del Agua de Ayacucho, I G E A C E D , Chuya Yaku, deben continuar 
realizando talleres de capacitacion, charlas participativas de 
retroalimentacion, permanentemente, en los temas de gestion del recurso 
hidrico, usos y manejo sustentable del agua. 

Habiendose realizado el congreso estatutario, se debe poner en practica 

dichos resultados principalmente lo concerniente a la participacion de las 

mujeres en un 30%, en los cargos directivos de las comisiones y comites 

de regantes. 

Las comisiones de regantes deben realizar de manera participativa y 

activa el plan operativo anual-POA, con la finalidad de atender las 

necesidades pertinentes y urgentes en gestion eficiente del agua de riego. 

S e debe gestionar a las instancias pertinentes, la construction e 

implementacion de estaciones meteorologicas con la finalidad de proponer 

sus planes de cultivo y riego. 

Descentralizar los niveles de organizacion de los regantes, con el objetivo 

de facilitar la gestion administrativa de parte del ATDR y la Junta de 

usuarios y dirigentes de las comisiones de regantes. 

Continuar realizando estudios de replica en las demas microcuencas del 

ambito de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Ayacucho-JUDRA. 
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Anexo N° 01 Proqrama de reuniones de fortalecimiento organizacional 

Reunion N° 01 

Actividad Procedimiento Responsable. 
Apertura de la reunion Hoja de inscripcion Abel 
Presentacion de los asistentes Exposicion Abel 
Instrumentos de gestion Exposicion oral e individual. Abel 
Comentario y aclaraciones Dialogo participativo Abel 
Niveles de organizacion Exposicion oral e individual Abel 
Comentario y aclaraciones Dialogo participativo Abel 
Acuerdos y compromisos 
Almuerzo Alcalde 

Reunion N° 02 
Actividad Procedimiento Responsable. 

Apertura de la reunion Hoja de inscripcion Abel 
Presentacion de los asistentes Exposicion Abel 
Normatividad Exposicion oral e individual. Abel 
Comentario y aclaraciones Dialogo participativo Abel 
Trabajo de grupo Exposicion oral e individual Abel 
Comentario y aclaraciones Dialogo participativo Abel 
Acuerdos y compromisos Exposicion oral e individual 
Almuerzo Alcalde 

Anexo N° 02 Esquema orqanico de funcionamiento de la comis ion de 

regantes 

J U N T A D E U S U A R I O S D E L D I S T R I T O D E R I E G O D E A Y A C U C H O 

> Presidente 
> Vicepresidente 
> Secretario 
> Tesorero 
> Pro tesorero 
> l °y2"voca l 
> 2 directives agrario y no agrario 

> Presidente 
> Secretario 
> Tesorero 
> Vocal 
> ler y 2do delegado 

COMTSION D E R E G A N T E S 

r.R 

C R 

UNTA DIRECTIVA D E 
> Presidente 
> Secretario 
> Tesorero 

C R ^ Vocal 

LOS C 3 M I T E S r.R 

C R 

C R C R 

C R 



COMISION DE REGANTES: KAUSAY COLCA 
DETERMINACI6N DE LA DEMANDA DE AGUA, M6DULO DE RIEGO Y BALANCE HIDRICO 

ESTACION: HUANCAPI ALTITUD: 3100 m.s.n.m. 

D E S C R I P C l O N E F 1 M A M J J A s O N 0 
T o t a l 

A n u a i 
Niirrwo de dias del mes 3 1 2 8 1 1 3 0 3 1 3 0 3 1 3 1 3 0 3 1 •, 10 3 1 3 0 6 . 0 0 

INTENSION DE SIEMBRA 2003-2004 Kc Haa. Kc Haa. Kc Haa. Kc Haa. Kc Haa. Kc Hat. Kc Haa. Kc Haa. Kc Haa. Kc Haa. Kc Haa. Kc Haa. 
MAIZ (ISO Haa) 1.00 130.0 t.17 130.0 1.17 130 0 0.80 130 0 0.3S 130.0 0.30 130.0 
CEBADA (40 Hal) 1.18 40.0 i.ie 40.0 1.16 400 050 400 0.30 400 0.88 400 
TOGO (32 Hat) Lie 320 1.10 320 1.18 320 0.20 32.0 O.SO 40.0 0.85 32.0 
HABA(27,5 Haa) 1.05 27 5 1.15 27.5 1.18 27 5 0.25 275 0.39 275 0.38 275 
PAPA (21,5 Haa) 0.42 21.5 1.1s 21.5 1.15 21.5 1.17 21 5 0.75 21 5 0 0 0 0.00 0.42 21.5 

Kc Promadk) 1.00 1.1» 1.18 0.50 0.58 0.47 
A«.oiMdi2tC3-2004(07o««.p<Vxl(»iM) 251.00 251.00 251.00 251.00 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0O 0.00 0.00 0.00 0.00 237.50 251 00 

(ETo) HARGREAVES y TANQUE (mnVrmi) 157.50 138.80 143.80 138.89 117.80 98.80 110.10 140.40 147.30 182.80 178 JO 178.70 1.728.70 
(ETc) Necesldad Real del Cultivo (mm/mes) 158.07 181.22 167.43 68.33 0.00 0.00 0.00 0.0O 0.00 0.00 84.10 82.55 899.89 
Pp. Total Promedio Meneual (mm/mes) 101.0 139.0 120.0 30.0 20.0 0.3 7.0 15.0 25.0 71.0 38.0 69.0 1,258.01 

(PE| Pp Beeeve \m*tm\ (FMMJSDA CropWet) 67.7 108.1 102.4 28.6 19.4 0.3 6.9 14.8 24 62.9 35.7 61.4 1,055.30 
ETC por I 'wh i * 
MAl2(130Hat| 157.8 0 162.2 0 168.2 0 8023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.5 0 88.91 0 
CEBADA (40 Hat) 183 0 160. fi 0 166.8 0 26.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 46 0 114.9 0 
TRIGO (32 Haa) 183 0 1606 0 166.8 0 26.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.48 0 114.9 0 
HABA(27,5 Haa) 1557 0 1594 0 166.8 0 33.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.5 0 68.91 0 
PAPA (21,5 Haa) 88 28 0 159.4 0 165.4 0 156.5 0 88 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.21 0 

Demanda da Agua 
MAIZ (130 Haa) 70.1 54.06 65.65 51.68 33.8 7.513 
CEBADA (40 Haa) 95.35 52.66 84.41 •1.84 17.76 53.46 
TRIOO (32 Haa ) 95.35 52.66 64.41 -1 84 17.76 53.46 
HABA(27,5 Haa) 77.99 51.29 64.41 4.85 33.6 7.513 
PAPA (21,5 Haa) •21.42 51.29 62.97 127.9 88.95 12.81 

Vokinatn da agua raquenda/campaAa ( COEFICIENTES DE 
RIEGO) mSlcampafta H20 
MAIZ (130 Haa) 1753 0 1352 0 1646 0 1292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 845 0 187.8 7.074.98 
CEBADA (40 Haa) 2384 0 1317 0 1610 0 •48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444 0 1336 7.001.18 
TRIOO (32 Haa) 2384 0 1317 0 1610 0 •46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444 0 1336 7,001.18 
HABA(27,5 Hat) 1950 0 1282 0 1610 0 121.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 645 0 187.8 . 5,80623 
PAPA (21,6 Haa) -535.8 0 1282 0 1574 0 3199 0 1724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.4 80O8.25 

0,00 
0.00 

(Er) Efldenda de (lego promedio 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 
(Nn) Necealdad Unit Neta de Riego (mm/dla) 2.27 1.00 2.10 158 4.83 4.01 •0.22 •0.47 -0.80 -203 aes 088 4.99 
(NI) NectiWed unit total de Riego (mm/a la) 5.87 4.74 5.24 3.14 •1.58 •0.03 -o.se -1.18 -2.00 -5.07 2.37 1.71 12.48 
(Nt) Necesldad Unit total de Riego (mm/mes) 175.02 132.81 182.57 04.32 -48.50 -0.75 -17.25 -38.50 -60 00 -157.25 70.90 52.08 389.23 

n n i m i n de ague — P w y e u e >iH»aea) 441JM.1S 333,)4«\J4 40l\0IO.7B 238.78335 •10427JO 0.00 0.00 0.(0 0.00 0100 mjmM 132,(88 *• 1.710477m 
Modulo de riego (Ntros/aeg/has.) 0.88 0.55 0.61 0.38 -0.16 0.27 0.20 
Aporte microcuenca O.p.s.) 109.30 109.30 100.30 109.30 109.30 109.30 109.30 109.30 109.30 109.30 109.30 109.30 
Aporte microcuenca (m3/mes) 292,749.12 264,418.56 292.749.12 283.305.60 292.749.12 283.305.60 292,749.12 292.749.12 283,305.60 292.749.12 283,305.60 292.749.12 3,448.884.80 
Exceso de ague (m3mas) •148.805,01 48,929.99 •115,311.88 48,552.25 303,178.62 283.305.80 292,749.12 292,749.12 283,305.80 292,749.12 114,705.98 160,080.16 

ETA»EToxKc mm/mes Nn»(ETA-PE) mm/dta Nt»(Nn/Er) mm/mes D • 10 x Ntx Area m3/has. | 

Elaboraci6n propia Febrero 200 

http://-o.se
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F I C H A D E E V A L U A C I O N D E L A O R G A N I Z A C I O N 

COMI TE: FECHA: COMI 

1 N° D E U S U A R I O S VARONES: MUJERES 

2 T I P O D E O R G A N I Z A C I O N ANCESTRAL ACTUAL 2 
( 3TROS-

2 
( 

3 
COSTUMBRES ( A G U A ) 

YARQA ASPIY LIMPIA DE RESERVORIO 

3 
COSTUMBRES ( A G U A ) 

FIESTA DEL AGUA PAGAPUS: OTROS: 

4 
TIPO DE LIDERES 

VARAS: ALGUACILES: ALCALDES 

4 
TIPO DE LIDERES 

JUEZ DE AGUAS: OTROS: 

5 C O N F L I C T O S Y S O L U C I O N E S : 

I N T E R N O S : 

FXTFRNOS-

6 T I P O D E ADMINISTRACION: 
LIBRO DE ACTA LIBRO CAJA: | jPADRON: | 

6 T I P O D E ADMINISTRACION: 
LIBRO DE TURNOS: OTROS: 

7 
F R E C U E N C I A DE REUNIONES: SEMANAL: QUINCENAL: MENSUAL: 

7 
F R E C U E N C I A DE REUNIONES: 

ANUAL OTROS: 

8 S A N C I O N E S : 
MULTAS: PAGOS: CUOTAS: 

8 S A N C I O N E S : 
OTROS: 

8 S A N C I O N E S : 

9 C O M O S O N L O S T U R N O S : 
HECTAREAS: CULTIVO: HORA: 

9 C O M O S O N L O S T U R N O S : 
OTROS: 9 C O M O S O N L O S T U R N O S : 

10 T I P O D E A G U A : DULCE DURO: OTROS: 

11 
T I P O D E R I E G O : 

GRAVEDAD: SURCOS: MELGAS: 

11 
T I P O D E R I E G O : 

INUNDACION: ASPERSION GOTEO 11 
T I P O D E R I E G O : 

OTROS: 
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F I C H A D E E V A L U A C I O N D E L A I N F R A E S T R U C T U R A D E R I E G O 

COMITE: F E C H A : 

Ca 
na 
1 

COTAS COORDENADAS LONG Capacid. Caracteristicas Fisicas del Canal Ca 
na 
1 ALTA BAJA UTM LATITUD LONGITUD Km. Lit/seg. 

Caracteristicas Fisicas del Canal 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 
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F I C H A D E E V A L U A C I O N D E L A F U E N T E D E A G U A 

COMITE: F E C H A : 

ZONA 
Can 

al COTA 
COORDENADAS Capacidad 

Caracteristicas Fisicas de la fuente de agua 
Can 

al COTA UTM LATITUD LONGITUD Lit/seg. Caracteristicas Fisicas de la fuente de agua 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

25 
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Anexo N° 08 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

PROVINCIA DISTRITO ANEXO FECHA. 
NOMBRRE EDAD 

I N S T R U C C I O N PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR 
L E N G U A CASTELLANO QUECHUA OTROS 

A C T I V I D A D E S P R I N C I P A L E S 
AGRICULTURA GANADERIA PESCA 

A C T I V I D A D E S P R I N C I P A L E S NINERIA COMERCIO OTROS 

R E C U R S O S N A T U R A L E S 
TIERRA CULTIVO AGUA BOSQUE 

R E C U R S O S N A T U R A L E S PASTOS NAT. OTROS R E C U R S O S N A T U R A L E S PASTOS NAT. 

F A C T O R Q U E L I M I T A S U D E S A . 
CLIMA POCA AGUA COMUNICACION 

F A C T O R Q U E L I M I T A S U D E S A . BAJA TECNO. OTROS F A C T O R Q U E L I M I T A S U D E S A . BAJA TECNO. 

Q U E O R G , F U N C , B I E N . 
RELIGIOSO APAFA CLUB DEP. 

Q U E O R G , F U N C , B I E N . CLUB DE MADRES ASOC PRODUC. CC CC Q U E O R G , F U N C , B I E N . 

COM. REGTES. RONDAS CAMPES. OTROS 

Q U E I N S T , E S T A N P R E S E N T E S 

FONCODES PRONAA INFES 

Q U E I N S T , E S T A N P R E S E N T E S 

SALUD EDUCACION MUNICIPALIDAD 

Q U E I N S T , E S T A N P R E S E N T E S IGLESIA ONG PAR Q U E I N S T , E S T A N P R E S E N T E S 

VASO DE LECHE COM. POPULAR PRONAMACHS 

Q U E I N S T , E S T A N P R E S E N T E S 

PESC PET Ml NAG 

Q U E I N S T , E S T A N P R E S E N T E S 

OTROS 

Q U E I N S T , E S T A N P R E S E N T E S 

S E R V D E S A N E A M I E N T O 
B A S I C O 

AGUA POT. DESAGUA LUZ 
S E R V D E S A N E A M I E N T O 
B A S I C O 

LETRINAS TELEFONO CORREO S E R V D E S A N E A M I E N T O 
B A S I C O 

OTROS 

Elaboracion propia nov. 2002 



JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISION DE R E G A N T E S KAUSAY COLCA 



TOMA DE COORDENADAS DE LAS F U E N T E S DE AGUA 



R E S E R V O R I O AMUNCHI 
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