
1 

 

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

Escuela Profesional de Arquitectura 

 

 

 

El recurso hídrico en los patrones de asentamiento rural de la 

cuenca del río Cañete 

 

Tesis para obtener el Título Profesional de Arquitecto 

 

Autor:  

Claudia Maricely Tarmeño Sierra 

 

 

Asesor:  

MSc. Arq. Carlos Esteban Morales Dávila 

 

 

 

 

 

Lima, agosto de 2022 



2 

 

DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA DE TESIS 

 

Carlos Esteban Morales Dávila, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 

Escuela Profesional de Arquitectura, de la Universidad Peruana Unión. 

 

DECLARO: 

 

Que la presente investigación titulada: “EL RECURSO HÍDRICO EN LOS 

PATRONES DE ASENTAMIENTO RURAL DE LA CUENCA DEL RÍO 

CAÑETE” constituye la memoria que presenta el (la) / los Bachiller(es) Claudia 

Maricely Tarmeño Sierra para obtener el título de Profesional de Arquitecto, 

cuya tesis ha sido realizada en la Universidad Peruana Unión bajo mi dirección. 

 

Las opiniones y declaraciones en este informe son de entera responsabilidad del 

autor, sin comprometer a la institución. 

 

Y estando de acuerdo, firmo la presente declaración en la ciudad de Lima, a los 

12 días del mes de agosto del año 2022 

 

  

 

 

 

MSc. Arq. Carlos Esteban Morales Dávila 

 

 

 

  



3 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

Las cuencas hidrográficas son proveedores de recursos naturales necesarios para el desarrollo de 

asentamientos humanos. En estos lugares, el agua es el recurso más importante debido a su dependencia 

para asegurar la continuidad de estos grupos en el territorio, configurando su disposición en el espacio. El 

objetivo de esta investigación es determinar la morfología de los patrones de asentamiento y la importancia 

del recurso hídrico en la cuenca hidrográfica del río Cañete, a través de su intervención en las comunidades 

rurales.  La influencia de estos recursos ha sido determinada mediante fichas de análisis y representaciones 

gráficas a través de coremas. Los resultados evidencian que el recurso hídrico define la disposición de las 

comunidades en el territorio, mientras que la morfología rural es delimitada por el clima y entorno 

geográfico. La jerarquía establecida para la ubicación de las zonas habitadas y productivas prioriza el agua 

y actividades agropecuarias. El trazado hídrico natural guía el crecimiento de las comunidades, formando 

semilleros urbanos, mientras que el trazado hídrico artificial se adapta a estas generando una conexión entre 

la población y las zonas de cultivo. Esto generó el desarrollo de cuatro tipologías de traza hídrica que 

articulan la morfología rural y aseguran la permanencia de las comunidades en el territorio. No obstante, la 

distribución del agua en el territorio es desigual, ya que se identificaron tres comunidades vulnerables por 

el difícil acceso al recurso hídrico. Finalmente, se concluye que las comunidades presentan una estrecha 

relación con el agua, siendo trascendental en el desarrollo poblacional, productivo y territorial dependiendo 

directamente del acceso que tengan a este recurso.  

 

Palabras clave: Traza hídrica, condiciones geográficas, morfología rural, coremas, comunidades 

campesinas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Definición del Tema 

Los patrones de asentamiento rurales reflejan la organización de las comunidades en el espacio, 

independientemente de su dimensión y disposición en el territorio, con previa estructuración o 

desarrollo orgánico debido a elementos naturales trascendentales (Al Bashagha & Jalil, 2019). En 

ellas también se promueven las actividades de supervivencia, la cultura y la vida en sociedad (Bi 

et al., 2021, p. 1). Uno de estos elementos que tiene mayor influencia en los distintos tipos de 

asentamientos son las masas de agua, en su mayoría superficiales y de abastecimiento continuo 

(Yu et al., 2021, p. 2). Además, el curso del agua es determinante en la configuración espacial, 

pero el manejo eficiente de este recurso depende de la comunidad para abastecer a las áreas 

agrícolas (Chandia Jaure, 2017, p. 54). No obstante, la distribución física de los pueblos se 

establece en distintos relieves, adaptando el asentamiento humano a la complejidad topográfica y 

la intervención del hombre para arraigarse en ella con actividades productivas (Ma et al., 2017). 

Esto determina que la evolución de los asentamientos rurales presente similitudes en cuanto a la 

ocupación en el espacio, convirtiéndose en un patrón irrepetible (Wang & Yuan, 2019, p. 1267). 

Por consiguiente, en la búsqueda de mejorar la calidad de vida, los asentamientos humanos 

evolucionan y se adaptan a través del tiempo, con nuevos sistemas de control de recursos y 

distribución espacial.  

En el Perú, las cuencas hidrográficas son la principal fuente de recursos naturales para el 

desarrollo de las comunidades humanas, orientando su desarrollo en la compleja geografía del 

país, siendo predominante en la parte baja y media de las cuencas andinas. Las características 

geográficas establecen los patrones de asentamiento en el territorio, al mismo tiempo se 

complementan con el acceso al recurso hídrico, las actividades humanas y los indicadores 

medioambientales que se relacionan entre sí (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

2010, pp. 15-26). 

 

1.2. Problema de investigación 

La cuenca hidrográfica del río Cañete está situada en las provincias de Yauyos y Cañete, en el 

departamento de Lima, es la cuenca más importante de la provincia de Yauyos y es una de las 

más regulares del país, ya que se mantiene activa de manera ininterrumpida todo el año (Ortiz-

Riomalo & Miranda Montagut, 2019, p. 21). Está situada en la provincia de Yauyos, en el 

departamento de Lima. La riqueza topográfica proporciona diversos panoramas de 

emplazamiento de las diferentes comunidades a estudiar. El área con mayor altura comprende las 

formaciones lagunares por la presencia de nevados, que dirigen el cauce a los valles, con 

pendientes que oscilan entre los 35° a 50°. Las zonas de altitud media varían entre 40° y 45°, 
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siendo las zonas bajas las de menor pendiente, con 18° y 20° (INGEMMET, 1985, p. 6). Sus masas 

de agua se forman con las precipitaciones, lagunas y nevados (MIDAGRI, 2015, p. 10). Este recurso 

hídrico es importante para la agricultura, que absorbe el 90% del consumo total del agua y, 

sumado a la alta demanda de su uso en otras actividades del sector, amenaza con alterar el acceso 

y disminuir la calidad de la misma, debido a la falta de planificación a nivel provincial (INRENA, 

2001, pp. 1-2). Este panorama afecta directamente a las comunidades ubicadas en este territorio, 

dependientes del principal recurso para su subsistencia.  

Dentro de la provincia de Yauyos, existen alrededor de 1,030 centros poblados que se 

desarrollaron históricamente sin planeamiento y sin la seguridad al acceso de los recursos básicos 

para vivir, como el riego a sus escasas áreas agrícolas (Córdova y Urrutia, 1839, pp. 82-96); siendo 

el agua el recurso vital para todo tipo de actividades del ser humano (Anandhi & Kannan, 2018, 

p. 460). Como precedente, a la fecha se han desarrollado estudios técnicos regionales sobre la 

importancia del tejido hídrico en la configuración de las comunidades rurales y su gestión 

mediante sistemas artificiales como represas, canales y acueductos. Además, a nivel nacional se 

detectaron problemas territoriales por el acceso a recursos naturales que limita la intervención en 

las comunidades a cargo de entidades públicas y privadas (Ministerio del Ambiente, 2015, p. 57). 

Sin embargo, a nivel local, se desconocen cuáles son los elementos que intervienen en estas 

configuraciones espaciales-rurales y además cómo acceden al recurso hídrico en cada pueblo. El 

análisis de estos factores muestra las ventajas y desventajas territoriales en cada comunidad, 

siendo necesario para un buen manejo del recurso hídrico mediante soluciones estratégicas en 

cada zona a intervenir. Por ello, es imperativo entender cuáles son las características 

determinantes de la disposición de estas comunidades y el protagonismo de las masas de agua en 

su desarrollo dentro de la cuenca hidrográfica del río Cañete.  

 

1.3. Objetivo y justificación de la investigación 

El objetivo general de la investigación es determinar la morfología de los patrones de 

asentamiento y el valor del recurso hídrico en la cuenca hidrográfica del río Cañete, a través de la 

intervención de las masas de agua superficiales presentes en las comunidades rurales, 

denominados trazas hídricas. En ese sentido, los objetivos específicos son: categorizar la 

morfología rural de los patrones de asentamiento rural en la cuenca del río Cañete, comparar las 

captaciones de masas de agua superficial en los patrones de asentamiento y tipificar la distribución 

hídrica en la trama rural de los centros poblados de la cuenca del río Cañete. Es así como se logran 

establecer límites para el uso del territorio, definiendo áreas para habitar y cultivar (Song & Deng, 

2017, p. 715). Además, amplía el enfoque de la mirada territorial en zonas rurales altoandinas 

para el control de la ocupación del suelo, con sus respectivas fortalezas, amenazas y 
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transformaciones en el espacio; en ellos se puede identificar la configuración social para el inicio 

de la planificación urbana (Kaya, 2020, p. 298). Por lo tanto, a partir de la comprensión de la 

relación entre la morfología de los patrones de asentamiento y el recurso hídrico, serviría para 

desarrollar la planificación de futuros asentamientos campesinos en las 53 cuencas de la vertiente 

del Pacífico, valorando las distintas realidades de cada comunidad y los factores que intervienen 

en su configuración espacial. Así mismo, es necesario conocer el proceso de evolución de estos 

asentamientos para que el uso del territorio sea diferenciado y coherente al contexto espacial (Li 

& Song, 2020, p. 2). De esta manera, se establece una intervención diferenciada y eficiente con 

los recursos naturales propios de la región para asegurar la permanencia de la población, logrando 

un ordenamiento territorial a gran escala por las autoridades competentes (Ministerio del 

Ambiente, 2015, p. 57).  

 

1.4. Los asentamientos humanos en la cuenca del río Cañete 

Los asentamientos humanos en la cuenca del río Cañete registran sus datos morfológicos pocos 

años después de la independencia del Perú. En este contexto, los encargados de recolectar los 

datos estadísticos enfrentaban dificultades, ante un territorio agreste y  de difícil acceso por la 

geografía y las incipientes vías de comunicación, como caminos de herradura y además el clima 

extremo del lugar (Córdova y Urrutia, 1839, p. 81). Aún con estas características, existían ya 

varias comunidades distribuidas en nueve distritos, de las cuales se conocía su producción 

agrícola y textil, número de habitantes, ubicación geográfica y acceso al recurso hídrico. Con los 

datos obtenidos, se evidenciaba la precariedad del acceso a este recurso. Varios pueblos tenían 

extensas áreas agrícolas sin cultivar por falta de abastecimiento hídrico, además de estar ubicados 

en zonas poco accesibles para la captación de afluentes a su territorio. Estas zonas tenían en la 

producción agrícola su principal fuente de economía y de alimentación. Sin embargo, existían 

otros asentamientos distribuidos en quebradas, con una notable diferencia en manejo de la 

ganadería y producción textil. Además, se describía la configuración urbana con las primeras 

construcciones que formaban parte del equipamiento público. Décadas más tarde, a mediados del 

siglo XIX, comienzan a dictarse leyes de creación y delimitación territorial que define la 

organización distrital actualmente conocida (de Gamboa, 2000, pp. 439-447).  

A pesar de la constante evolución de los asentamientos dentro de esta cuenca, la falta de vías 

regionales que daban acceso a estas poblaciones no se llevó a cabo de manera inmediata. En 1926, 

durante la gestión del presidente Augusto B. Leguía, se inicia la construcción de la carretera que 

conecta a Cañete, Yauyos y Huancayo (Bey, 1990, p. 600). Este suceso produjo un cambio 

significativo en las actividades campesinas tradicionales, con la aparición de lazos comerciales 

con la costa, se realizaba la venta de alimentos, ropa y utensilios básicos (Hervé et al., 1988, pp. 
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572-573). Con las vías construidas hasta 1960, la morfología rural de estas comunidades se 

transformó, habilitando equipamiento básico y consolidándose bajo diferentes configuraciones 

físico-espaciales que se mantienen en la actualidad. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Lugar de estudio 

El lugar de estudio es la cuenca hidrográfica del río Cañete, situada en la provincia de Yauyos y 

Cañete, en el departamento de Lima. Su extensión comprende desde los 5,600 m.s.n.m. hasta los 

0 m.s.n.m., siendo el área con mayor altura la que comprende formaciones lagunares por la 

presencia de nevados, que se dirigen al cauce a los valles (Fluixá & García, 2018, p. 6). Las zonas 

altas tienen pendientes que oscilan entre los 35° a 50, mientras que las de altitud media varían 

entre 40° y 45°, siendo las zonas bajas las de menor pendiente, con 18° y 20° (INGEMMET, 1985, 

p. 6). Presenta un periodo de sequía durante los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto; y un 

periodo de precipitación en Diciembre, Enero, Febrero y Marzo (Fluixá & García, 2018, p. 23).  

 

 

2.2. Universo y muestra 

Para el estudio se analizó un total de diez comunidades campesinas: Yauyos, Aquicha, Oyunco, 

Casinta, Colonia, Huantán, San Lorenzo de Putinza, Auco, San Pedro de Cusi y Quisque; 

asentados desde los 1,985 m.s.n.m. hasta 3,400 m.s.n.m. Estas comunidades pertenecen a la 

Subcuenca media del río Cañete o la Subcuenca del río Huantan, además de ser capitales de 

distrito, centros poblados urbanos o centros poblados rurales categorizados por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) con población mínima de 100 personas y con un 

número mínimo de viviendas particulares de acuerdo a la categoría de cada centro poblado (INEI, 

1995, p. Variables contextuales). Asimismo, fueron registrados en la Formalización PSAD56 del 

Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI (Figura 1). 

 

2.3. Recolección de datos (Técnicas e instrumentos) 

Los instrumentos de medición necesarios para estudiar los patrones de asentamiento y la 

influencia hídrica se desarrollaron en: 

(1) Observación no participativa: se analizaron los elementos que conforman la morfología 

rural, así como la estructura espacial  y condiciones medioambientales a través de datos 

obtenidos en plataformas digitales, documentos históricos y distritales, siendo 

complementado con el reconocimiento del lugar para el registro fotográfico (Guzmán-

Ramírez et al., 2018, pp. 5-6). Esta información se recolectó en fichas de observación. 
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Características consideradas: 

• Análisis actual de los asentamientos seleccionados, mediante la disposición en el 

territorio y el desarrollo de la morfología.  

• Accesibilidad y equipamiento. 

• Servicios básicos e infraestructura a través del Sistema de Consulta de Centros 

Poblados (INEI). 

• Condiciones ambientales, tales como pisos altitudinales, relieves y clasificación 

climática por el Método de Warren Thornthwaite; datos obtenidos por el sistema 

Arcgis. 

• Análisis de la estructura espacial hídrica1. 

(2) Documentos, registros y artefactos: elaborados para la representación gráfica de la trama 

urbana, emplazamiento, geografía y distribución, alineándose bajo herramientas SIG2 y 

plataformas digitales. Además, el trazado hídrico se consideró en todos los planos 

propuestos, al existir desde el inicio hasta la actualidad en la distribución de asentamientos 

humanos (Talavera-Dávila, 2018, p. 101). 

Este análisis fue complementado por coremas de Roger Brunet, mediante una síntesis 

coremática aplicado a cada una de las comunidades en el lugar de estudio. Este análisis 

sintetiza el espacio geográfico y la relación existente con los asentamientos humanos 

mediante el uso de puntos, líneas y polígonos, para representar fenómenos en el espacio y 

así comprender la organización de las comunidades en el territorio (Brunet, 1980, p. 254). 

Los aspectos utilizados están estrechamente relacionados con el objetivo de esta 

investigación: 

• Estructuras malladas: límites geográficos. 

• Estructuras regulares: vías de comunicación, nodos principales, tejido rural y traza 

hídrica. 

• Atracción, gravitación: núcleos urbanos. 

• Contacto: accidentes geográficos. 

• Tropismo: flujo direccional. 

• Dinámica Territorial: ejes de propagación. 

• Jerarquía: semillas urbanas. 

 

 
1 En base a la clasificación de tejido hídrico de Figueroa (2017) Las trazas de agua y la construcción del paisaje 

agrícola. Las cuencas como factores de diseño urbano. 
2 Bajo los parámetros de elaboración de mapas y paisajes de Puebla et al. (2009). 
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(3) Contrastes: mediante una ficha comparativa se identificaron similitudes entre los patrones 

de asentamiento y masas de agua presentes en las comunidades estudiadas. Este análisis 

comprendió datos escritos y mapeos territoriales.  

 

2.4. Análisis de datos 

El análisis de datos se realizó de manera secuencial y estuvo organizado en cuatro fases: Fase de 

análisis morfológico individual (por centro poblado), Fase de elaboración cartográfica, Fase 

comparativa y Fase de clasificación. En la primera fase, se realizó un análisis de la morfología de 

los asentamientos rurales, y cuyos datos recolectados fueron sistematizados en fichas de 

observación. Posteriormente, en la segunda fase, se elaboraron diferentes mapas en base a la 

información obtenida, entre ellos figuran mapas de distribución espacial de asentamientos, mapas 

topográficos para la ubicación geográfica, planos Nolli para la trama urbana, secciones de 

emplazamiento y contexto, entre otros. Luego, esta información se contrastó en una ficha 

comparativa, considerando las características de los asentamientos y masas de agua presentes en 

dichas comunidades (Rex González, 1980, p. 76). Como resultado, se identificaron patrones de 

trazado hídrico en estos asentamientos rurales, tipificando la distribución del agua en la trama 

rural (Figueroa, 2017, pp. 16-17). Se concluyó con los resultados de la investigación.  

 

3. RESULTADOS 

3.1. La relación entre los patrones de asentamiento y las condiciones geográficas 

Los factores geográficos determinantes en los patrones de asentamiento están estrechamente 

relacionados al piso altitudinal, relieve, clima y recurso hídrico. El análisis permitió identificar 

que la región quechua es la más habitada, siendo ocupada por ocho comunidades entre los 2,329 

m.s.n.m. y 3,400 m.s.n.m., esto debido a la cercanía con el recurso hídrico, siendo recurrente el 

acceso a ríos, lagunas y manantiales, mientras que la región Yunga marítima es ocupada por el 

20%, entre los 1,985 m.s.n.m. y 2,234 m.s.n.m. El análisis de los relieves geográficos en la cuenca 

hidrográfica permite inferir que existe una tendencia en las comunidades de poblarm en primer 

lugar, colinas con pendientes que oscilan entre el 8,6% hasta el 22,6%, siendo este el caso de 

cinco comunidades estudiadas: Aquicha, Auco, San Pedro de Cusi, Oyunco y Quisque. En 

segundo lugar se ubican las mesetas, presentes en las comunidades de Casinta y Colonia. Por 

último, Yauyos y Huantan se establecieron en valles, siendo intersecados por ríos. Como 

resultado, el análisis ha reflejado que la geografía del lugar es importante para el desarrollo para 

las comunidades, siendo la zona más cercana al recurso hídrico un lugar estratégico (Figura 2). 
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El contexto geográfico y el acceso al recurso hídrico en las comunidades estudiadas promueve 

actividades con fines agropecuarios. Al concluir con la observación en los diez centros poblados, 

se identificaron dos tipos de producción: agricultura y ganadería. Se constató que la agricultura 

es la actividad principal en las diez comunidades estudiadas, seguido de la ganadería que está 

presente en cinco comunidades: Aquicha, Colonia, Huantan, Quisque y Yauyos, con mayoría de 

ganado ovino, vacuno y caprino. De esta manera, al tener mayor énfasis de producción en 

agricultura, el 90% de las comunidades comercializa sus productos, además que el 60% desarrolla 

esta actividad en terrenos agrícolas de manera extensiva: Casinta, Colonia, Huantan, Oyunco, 

Quisque y San Lorenzo de Putinza; la dependencia de agua se produce a través del regadío en 

todos los centros poblados. Consecuentemente, las comunidades utilizan los recursos naturales de 

su entorno como medio de subsistencia y comercio, considerando al recurso hídrico como fuente 

principal para el desarrollo de estas actividades. 

 

El emplazamiento de estas comunidades se dispone lo más cercano a sus fuentes de agua, pero 

sin llegar a los climas extremos para asegurar la continuidad de la comunidad. Por ejemplo, las 

zonas con el clima C(o,I,p) B’2 H3 (semiseco, templado y húmedo) es más recurrente en cinco 

comunidades: Aquicha, Auco, Huantan, Oyunco y Quisque. Estas tres últimas tienen como 

recurso hídrico principal las lagunas, siendo que se ubican entre los 2880 m.s.n.m. y los 3315 

m.s.n.m, consideradas alturas máximas para habitar en la cuenca hidrográfica del río Cañete. La 

comunidad con el clima más intenso B(I) D’ H3 (lluvioso, invierno seco, semifrígido y húmedo) 

en gran parte del territorio es Yauyos, que además, junto a Colonia, presenta el clima C(o,I,p) C’ 

H3 (semiseco, frío y húmedo), el segundo clima con más tendencia a habitar. Finalmente, las dos 

comunidades ubicadas en zonas con clima E(d) B’1 H3 (árido, deficiencia de lluvias en todas las 

estaciones, semicálido y húmedo) son: Casinta y Putinza, las cuales se abastecen de ríos y 

manantiales respectivamente. De esta manera encontramos que, predominantemente, la población 

se estableció en zonas con clima templado y de conexión directa al recurso hídrico, generando 

límites entre el área habitada y el área agrícola (Figura 3). 

 

La localización del recurso hídrico que abastece a las comunidades define la distribución del área 

habitada y el área agrícola en el territorio. Así mismo, la disposición de las viviendas depende 

directamente de la ubicación de los terrenos agrícolas, determinando la relación AGUA - ÁREA 

AGRÍCOLA - ZONA URBANA por orden de jerarquía. Generalmente estas zonas de cultivo se 

extienden hacia las riberas de los ríos o manantiales y, por condiciones climáticas y altitud, no 

llegan a ocupar el borde de los lagos. Una vez establecida el área agrícola, se establece el núcleo 

urbano definiendo los ejes de crecimiento poblacional, bajo una expansión controlada en el 
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territorio por las áreas agrícolas, ya que tienen prioridad mientras existan terrenos con acceso al 

recurso hídrico por conexión natural o artificial (canales de regadío, pozos o acequias). En la zona 

de estudio, la ocupación de los terrenos agrícolas se desarrolla en paralelo al trazado hídrico 

natural y rodea al conglomerado de viviendas. Este patrón es recurrente en todas las comunidades, 

teniendo en cuenta que la expansión en direcciones opuestas se da por medio del trazado hídrico 

artificial.  Es por ello que el proceso de apropiación y distribución de la población en el territorio 

depende principalmente de la ubicación del recurso hídrico y cómo las áreas productivas se 

establecen cerca a ello para finalmente desarrollar la zona habitada (Figura 4). 

 

3.2. Accesibilidad al recurso hídrico y relevancia en la configuración del territorio 

El recurso hídrico predominante de las cuales se abastecen las comunidades estudiadas proviene 

de las zonas altas de la cuenca hidrográfica. La captación de agua prodecente de los ríos y lagunas 

se aplica en el 70% de las comunidades estudiadas. Colonia, Oyunco, Casinta realizan la captación 

de la laguna Huancarcocha a 4402 m.s.n.m. y la quebrada Pampas que recorre de manera paralela 

estas tres comunidades, San Pedro de Cusi tiene acceso a la laguna Curpacocha a 4397 m.s.n.m. 

y Quisque a la laguna Upiancacocha a 4412 m.s.n.m. Yauyos tiene acceso al recurso hídrico de 

la laguna Llongote a 4469 m.s.n.m. y del río Yauyos; y Huantan por medio del río Huantan. Estas 

dos comunidades incluyeron al río dentro de la zona habitada. El 30% restante que se abastece de 

manantiales ubicados a los extremos son: Aquicha, Auco y Putinza. Las comunidades en la zona 

de estudio se abastecen en su mayoría de recursos provenientes de lagunas situadas a más de 4000 

m.s.n.m., además de ríos y manantiales afluentes al río Cañete. 

 

Las trazas hídricas naturales en las comunidades de Yauyos y Huantan forman parte del eje 

principal en la trama rural, situando la zona habitada en un valle. En ellos se definen los núcleos 

de distribución urbana, que son configurados por una plaza principal ortogonal y equipamiento 

básico en los alrededores, a partir del cual las viviendas se establecen en ejes secundarios 

perpendiculares al río que producen un crecimiento bidireccional, tanto hacia las laderas de los 

cerros como a lo largo del recorrido del río. Las vías de comunicación conectan a las comunidades 

por medio de carreteras afirmadas, que dentro de ellas se ubican paralelas al río. En ambos casos 

también se detectaron semilleros urbanos, definidos como expansiones urbanas progresivas en los 

extremos del curso del río, identificados por aglomeraciones de viviendas que generan un núcleo 

y establecen un cambio en el diseño del tejido rural, orientando la ubicación de nuevas viviendas. 

Sin embargo, la ubicación de las áreas agrícolas se sitúa, en mayor extensión, en la parte baja, 

siendo regados por captaciones directas del mismo. Esto nos permite concluir que en estas 

comunidades predomina el trazado del recurso hídrico natural por dimensión y extensión en el 
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territorio, determinando las características de desarrollo de la trama rural como disposición y 

expansión de viviendas (Figura 5).  

 

En Aquicha, Auco, Colonia, Oyunco, San Lorenzo de Putinza y Quisque, la topografía define la 

trama rural junto con las vías de comunicación. En ellos, los núcleos de distribución urbana se 

ubican cerca a estas vías, las cuales generan ejes principales perpendiculares donde se establecen 

las viviendas con crecimiento radial, pero limitadas por la geografía del lugar. En estas 

comunidades la trama rural es variada ya que depende de la topografía en la que se emplazan. Por 

ejemplo, las que se asentaron en colinas tienden a desarrollar tramas irregulares, ya que siguen el 

relieve de los mismos. El trazado hídrico repite el mismo patrón, puesto que el acceso al recurso 

se da por vías artificiales, con la construcción de canales, acequias y pozos conectados con ríos, 

manantiales o lagunas. Estas captaciones benefician directamente a las áreas agrícolas que se 

desarrollan alrededor de las comunidades de manera bidireccional, hacia las zonas altas y bajas 

del territorio. En estas comunidades la topografía y el trazado hídrico artificial son aspectos 

fundamentales para el desarrollo de la trama urbana, delimitando la extensión de zonas habitadas 

y formando una red de abastecimiento de agua para los terrenos agrícolas.  

 

En Casinta y San Pedro de Cusi, la trama rural es definida por los límites geográficos, ubicándose 

alejados de las laderas. Ambas comunidades no se asentaron en las faldas de los cerros y no 

presentan una ocupación progresiva hacia la pendiente. En el caso de Casinta, la población se 

estableció en la zona llana, con una trama en cuadrícula y con expansión hacia los laterales. La 

zona habitada en Cusi se ubica sobre una pequeña colina ubicada entre dos cerros, con trama 

lineal y repitiendo el mismo patrón de crecimiento que la comunidad antes mencionada. Sin 

embargo, la ocupación del área agrícola se mantiene de manera bidireccional, con conexión 

directa a los sistemas de distribución hídrica. El trazado hídrico se establece de manera 

diferenciada, puesto que en Casinta los canales de regadío que abastecen a las áreas de cultivo no 

intervienen en la zona habitada, su curso recorre los límites de la trama rural; y en Cusi la traza 

hídrica interviene paralelamente a uno de los ejes principales, atravesando la zona habitada. Por 

lo tanto, los patrones de asentamiento identificados en la zona de estudio se clasifican por 

elementos naturales independientes, tales como disposición de viviendas en el contexto 

geográfico, ubicación de áreas de cultivo y traza hídrica. Es así como algunas comunidades 

presentan similitudes en el emplazamiento topográfico y diferencias en la traza hídrica; al igual, 

que otras presentan similitudes en la ubicación de terrenos agrícolas y diferencias en la ubicación 

de la zona habitada (Figura 6). 
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3.3. Vulnerabilidad por el acceso al recurso hídrico 

Al concluir con el análisis comparativo entre las diez comunidades estudiadas, la clasificación se 

dividió en dos grupos por el acceso al recurso hídrico actual. La elección del agua como elemento 

predominante para identificar a comunidades vulnerables y no vulnerables se basa en que este 

recurso es fundamental para el desarrollo de la vida humana y, por consiguiente, el desarrollo de 

centros poblados. Además, se considera el uso del agua y la magnitud de producción para entender 

las prioridades de estas comunidades en la gestión del recurso. Asimismo, el crecimiento 

poblacional y el número de viviendas brinda información sobre la permanencia de los habitantes 

a lo largo del tiempo. Finalmente, como desarrollo espacial, se analiza el área total de la 

comunidad con el área agrícola existente. De esta manera se concluyó que las comunidades 

incluidas en el grupo de comunidades vulnerables son: Aquicha, Auco y San Lorenzo de Putinza 

(Figura 7).  

 

Aquicha se abastece de dos manantiales para uso poblacional y agrícola, sin embargo, este recurso 

es insuficiente para la población que habita en el lugar. Esto se debe al difícil acceso para realizar 

la captación de la laguna Cuyacocha, la cual se ubica más cerca a la comunidad. Esta situación 

afectó el crecimiento poblacional, puesto que el número de habitantes tuvo una importante 

reducción de 359 a 130 personas en 182 años desde el primer registro y el número de viviendas 

construidas asciende a 300, evidenciando un importante abandono poblacional. Además, la 

magnitud de producción en la comunidad es de subsistencia, siendo perjudicados por las extensas 

áreas agrícolas sin cultivar, ocasionando que la ocupación del territorio con fines productivos se 

desarrolla progresivamente hacia la parte baja, en dirección al río Cañete. Teniendo en 

consideración los aspectos fundamentales para la continuidad de esta comunidad, Aquicha se 

ubica en una zona con difícil acceso a lagunas, lo cual ha producido dependencia total a los 

manantiales, con el riesgo de sequía permanente al no tener captación de masas de agua de mayor 

volumen.  

 

Auco posee pocas áreas de cultivo abastecidas por manantiales que son utilizadas para el 

comercio, además de abastecer a la población que atravesó una reducción poblacional. Esta 

comunidad presenta el menor porcentaje de ocupación de áreas agrícolas en el territorio 

abastecido por manantiales, con 1.64%. No obstante, a 9 km de la zona habitada se ubica la 

Laguna Sacote, que es la laguna más pequeña con conexión directa a una comunidad de las diez 

comunidades estudiadas, con un área de 15,447 m2 y con posibilidad de captación directa. Cabe 

recalcar que la disposición del terreno agrícola se expande hacia la parte alta de la pendiente, para 

obtener un mejor acceso al recurso hídrico. La población actual es de 250 personas, con una 
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reducción de 149 personas en 182 años desde el primer registro y 188 viviendas construidas. La 

comunidad presenta un importante déficit de áreas agrícolas, poniendo en riesgo a la población 

en temporadas de bajo caudal de los manantiales a los que depende por completo. Sin embargo, 

la cercanía con la laguna Sacote favorece el acceso al recurso hídrico y la ocupación del territorio 

con zonas de cultivo. 

 

San Lorenzo de Putinza accede al recurso hídrico mediante el único manantial a nivel distrital que 

se mantiene activo, siendo insuficiente para uso agrícola y poblacional. La comunidad se dedica 

a la producción de manzanas por el bajo consumo de agua que requiere, sin poder cultivar 

alimentos de primera necesidad. Esto generó la ocupación de áreas agrícolas en las zonas bajas 

colindantes al río Cañete. Los límites territoriales de esta comunidad no incluyen masas de agua 

de mayor volumen como lagunas para futuras captaciones, además que su ubicación geográfica 

tampoco permite el acceso a lagunas cercanas. Sin embargo, es la única comunidad de este grupo 

que no ha presentado reducción poblacional. De los 205 habitantes que figuran en el primer 

registro, actualmente hay 456, presentando un incremento de 122%. El número de viviendas 

asciende a 188, la cual seguía en aumento cuando se realizó la visita de campo. En consecuencia, 

esta comunidad presenta un serio problema con el acceso al recurso hídrico, al tener un 

crecimiento poblacional en aumento y déficit de recurso hídrico sin acceso de captación a largo 

plazo para asegurar su subsistencia. 

 

4. DISCUSION DE RESULTADOS 

4.1. Síntesis 

La investigación ha permitido determinar que el recurso hídrico es un elemento fundamental tanto 

para la continuidad de las comunidades en el territorio, así como para su disposición, 

correlacionado con factores geográficos y climatológicos que condicionan su expansión 

territorial. Estos aspectos fueron importantes para identificar los patrones que comparten las diez 

comunidades al ocupar el territorio en la cuenca hidrográfica, bajo jerarquía, habitando en 

diferentes condiciones topográficas.  Dentro de la geografía del lugar, el recurso hídrico es 

gestionado y destinado para las actividades productivas de las cuales dependen las comunidades. 

Es así que, como resultado de la comparación entre las comunidades y su relación con el agua 

para el desarrollo poblacional, territorial y productivo, el estudio muestra la categorización en dos 

grupos por acceso al recurso hídrico: Vulnerables y No vulnerables.  

 

4.2. Tipología de trazado hídrico 
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Dentro del análisis del tejido hídrico natural y artificial en las diez comunidades estudiadas, se 

determinaron cuatro tipos de traza hídrica: cuadrícula, espina, peine y anillo. El trazado en 

cuadrícula está presente en cuatro comunidades: Quisque, San Lorenzo de Putinza, San Pedro de 

Cusi y Yauyos; en este patrón se observa una red hídrica en forma de cuadrantes. En cambio, el 

trazado en espina presenta ramificaciones oblicuas al eje, con continuidad independiente y de 

diseño orgánico, siendo identificadas en las comunidades de Aquicha, Huantan y Oyunco. 

Referente al trazado en peine, a pesar de presentar un diseño similar a la tipología previamente 

mencionada, este presenta varias ramificaciones en un solo eje que (al menos una de estas ramas) 

conecta con otros ejes, mas no presenta continuidad de manera independiente. Finalmente, el 

trazado en anillo se observa de manera circundante a la comunidad, con ramificaciones difusas, 

siendo Casinta la única en presentar esta particular tipología.  

 

4.3. Comparaciones 

Los factores que intervienen en la disposición de las comunidades en el territorio estudiado se 

relacionan con la ubicación del recurso hídrico y condiciones topográficas para el desarrollo de 

actividades productivas, un escenario similar se desarrolla en Afganistán, donde las zonas 

agrícolas se ubican muy cerca a las fuentes de agua, con laa diferencia que en ese país es un 

recurso escaso (Sediqi et al., 2019, pp. 12,13).  Otro aspecto a considerar del estudio es la 

agricultura como actividad productiva predominante, de esta manera la jerarquía se establece en 

tres ejes: Agua – Área agrícola – Zona urbana. Este caso presenta diferencias, por ejemplo, con 

las aldeas Dong en China, donde la jerarquía que se define en este estudio es más compleja debido 

a la topografía, considerando además aspectos productivos y forestales. (Zhou et al., 2018, pp. 

20, 21). En contraste, con respecto a los factores físicos para el desarrollo de asentamientos, las 

aldeas Dai en Yunnan, China, no solo consideran al recurso hídrico como regulador en la 

distribución y desarrollo de aldeas sino también como parte de la cultura filosófica y religiosa 

(Zhao & Long, 2020, p. 7).  

 

El análisis realizado permitió identificar que el desarrollo de las diez comunidades estudiadas en 

la cuenca hidrográfica del río Cañete se estableció de forma orgánica, dispersos y alejados entre 

sí en la mayoría de casos. Algunas comunidades se desarrollaron cerca a las vías de comunicación. 

Un caso similar se produjo en la provincia de Kalimantan, Indonesia, que tuvo un desarrollo 

desordenado de sus comunidades, pero alineado a las carreteras (Esariti et al., 2018, p. 4). Existen 

dos comunidades que se ubican en valles con conexión directa al río, siendo este elemento el eje 

principal para el desarrollo de área agrícola, además de la trama y expansión de la zona habitada. 

Un caso similar se produjo en los asentamientos de Hakka, en China, donde los pueblos que 
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habitaban pendientes bajas se establecían más cerca al río para garantizar su aprovechamiento en 

el abastecimiento y expansión de áreas de cultivo (Tao et al., 2017, p. 13).  

 

Las mayoría de trazas hídricas presentes en el territorio presentan un diseño en cuadrícula, 

teniendo similitud con el trazado hídrico en el sector de Portezuelo, en Chile, que promueven el 

desarrollo residencial por las formas geométricas que forman al interior de estas (Figueroa, 2017, 

p. 17). Además, la influencia de las trazas hídricas dentro de la zona habitada y la conducción del 

agua a través de las calles presentan similitudes con el caso del centro tradicional de Bogotá, 

donde el trazado hídrico define la dirección de desarrollo y la transformación del trazado natural 

con el trazado artificial, aunque este se ubique en un área urbana (Talavera-Dávila, 2018).  

 

4.4. Limitaciones 

Los resultados de esta investigación con enfoque cualitativo se analizaron de manera 

interpretativa. Por lo tanto, existen otros factores a considerar como el ámbito socio-cultural, 

hidrológico, geográfico, geológico y económico que pueden ser analizados de manera individual 

o colectiva, bajo el enfoque cuantitativo y observaciones participativas en comunidades ya 

establecidas o en desarrollo, ya que la línea de investigación es multidisciplinaria. Las 

limitaciones del estudio estuvieron relacionadas a la poca información que el gobierno tiene sobre 

áreas rurales, tales como falta de registros sobre el crecimiento poblacional por comunidad, 

número de lagunas, afluentes activos o estacionarios y cambios de rutas de los ríos ubicados en 

la cuenca hidrográfica; además de solo analizar comunidades con predios formalizados, por lo 

cual el estudio no abarca comunidades sin registro. Es importante resaltar que las comunidades 

campesinas gestionan este recurso de manera independiente mediante Resoluciones 

Administrativas, lo que significa que la Autoridad Nacional del Agua, el organismo estatal de 

gestión del recurso hídrico, no cuenta con los registros de la distribución hídrica en estos lugares. 

Además, la mayoría de las comunidades no tienen registros gráficos definidos como mapas o 

planos de su tejido hídrico y la extensión del mismo en el territorio. Por lo cual, la traza hídrica 

fue determinada por imágenes satelitales y fotografías tomadas en las visitas. Esto condicionó los 

aspectos físicos que están descritos en los resultados de la investigación. 

 

4.5. Recomendaciones 

Se espera que el estudio sea útil para el desarrollo de futuras investigaciones sobre la morfología 

de las comunidades andinas en el territorio peruano a través de la influencia del recurso hídrico y 

posteriores planes de ordenamiento territorial. Además, se recomienda que la entidad pública 

competente mantenga un control actualizado sobre los datos poblacionales y de comunidades, a 
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fin de tener un mejor alcance de análisis y proponer nuevas políticas territoriales. Así mismo, la 

Autoridad Nacional del Agua junto con los sectores gubernamentales competentes deben 

continuar con la identificación de zonas vulnerables por difícil acceso al recurso hídrico, 

generando planes sectoriales de recuperación y prevención ante la escasez de agua en 

comunidades altoandinas a corto y largo plazo. Adicionalmente, se sugiere continuar este tipo de 

estudios guiándolos a nivel cultural, con el objetivo de comprender la interacción de las 

comunidades con los recursos naturales en el espacio, e hidrológico, para conocer la calidad de 

gestión del agua. También es necesario el desarrollo de plataformas regionales para almacenar 

geodatos espaciales sobre los recursos hídricos y las comunidades en el territorio, alcanzando 

mayor relevancia y visibilidad a nivel nacional. De esta manera se promueve la apropiación del 

territorio de manera consciente y ordenada, con recursos básicos para su desarrollo. 

 

4.6. Conclusiones 

Esta investigación determinó la importancia del recurso hídrico en la morfología de diez 

comunidades campesinas de la cuenca hidrográfica del río Cañete. Por lo tanto, esta investigación 

permite concluir que: 

(1)  Las comunidades estudiadas tienden a poblar zonas con acceso directo a ríos, lagunas o 

manantiales que, además de ser utilizado para consumo poblacional, abastezca para 

irrigar áreas de cultivo y con clima templado o frío. 

(2) Las comunidades con acceso directo al recurso hídrico, por medio de ríos y lagunas, 

tuvieron una mayor expansión agrícola y aumento en número poblacional, lo cual 

confirma que las comunidades con libre acceso a los recursos naturales del contexto que 

habitan presentan una expansión de la zona habitada y productiva dentro del territorio; 

mientras que tres comunidades, las cuales tienen acceso exclusivo a manantiales, están 

categorizadas como vulnerables por ser insuficientes para suplir con las necesidades de 

la población.  

(3) Las acequias y canales intervienen en calles específicas que intersecan las comunidades 

hasta conectar con el área agrícola, de esta manera, las comunidades cumplen la función 

de conectores debido a su disposición topográfica. Por otro lado, los ríos son elementos 

articuladores que dividen la zona habitada y articulan la morfología rural (Figura 8). 
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Figura 1. Mapa de distribución territorial de los diez centros poblados estudiados 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Geográfico Nacional (2016) y Geollaqta (2019). 
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Figura 2. Fotografías de las diez comunidades estudiadas. 

 Fuente: Archivo propio (2021) 
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Figura 3. Mapa de clasificación climática mediante el método de Warren Thornthwaite 

Fuente: Elaboración propia con datos de Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (2018) y del 

Instituto Geográfico Nacional (2016). 
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Figura 4. Mapa de recursos hídricos y extensión agrícola ubicados en la subcuenca hidrográfica del 

río Cañete y del río Huantan. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego MIDAGRI (2020) y 

del Instituto Geográfico Nacional (2016). 
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Figura 5. Planimetrías de las tramas rurales, trazas hídricas y organización en el territorio bajo 

síntesis coremática en las diez comunidades estudiadas.  

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego MIDAGRI 

(2020) y fichas de observación (2021) 
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Figura 6. Modelos 3D del área agrícola y trazado hídrico natural en las diez comunidades estudiadas. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego MIDAGRI (2020) y 

mapas de morfología de las comunidades (2021). 
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Figura 7. Síntesis de ocupación hídrica, poblacional y agrícola en el territorio de las 

diez comunidades estudiadas. 
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego MIDAGRI 

(2020), fichas de observación y el Sistema de Consultas de Centros Poblados (2017). 
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Figura 8. Tipología de trazas hídricas en las periferias de las zonas habitadas en las diez 

comunidades estudiadas. 

Fuente: Elaboración propia con imágenes satelitales (2021). 
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