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1.   PRESENTACIÓN 

El agua, considerada como bien económico, social y medioambiental, indispensable para la vida 

humana y la sostenibilidad de la biodiversidad es un recurso renovable que, a diferencia de los no 

renovables, se regenera naturalmente y, en tanto el volumen de dicha renovación se mantenga 

superior al volumen demandado del recurso, estaríamos ante un uso sostenible del mismo. No 

obstante, en el Perú se presentan factores que afectan la demanda, como por ejemplo los mayores 

requerimientos para uso multisectorial, el incremento de la población, el crecimiento de la industria, 

la incorporación de nuevas áreas agrícolas, el crecimiento de la minería, el uso acuícola, pecuario, 

turístico y paisajista. 

La situación en las cuencas de la vertiente del Atlántico es afectada en algunos casos por riesgos de la 

minería, petróleo y sus derivados y en ésta se encuentra el 97,7% de la oferta hídrica nacional. Si bien 

en este caso el recurso suele ser excedente, la falta de agua se debe a problemas de disponibilidad y 

de calidad. Si a esta situación le agregamos factores que afectan la oferta, como la recurrencia de 

sequías e inundaciones periódicas y la contaminación antropogénica (vertimiento de aguas crudas, 

desechos sólidos, material contaminante de la minería informal y otros) el panorama para las futuras 

generaciones se vislumbra complicado.  

Por otro lado, el Perú es vulnerable ante variabilidad climática, los efectos del cambio climático, y ante 

otros mecanismos que afectan negativamente el crecimiento económico; como la pérdida de 

disponibilidad de recursos hídricos (para consumo humano y usos productivos), la pérdida de 

productividad primaria agrícola, la pérdida de biodiversidad, y efectos sobre la salud humana. En este 

contexto, hombres y mujeres asumen roles diferenciados en los diferentes procesos de la gestión del 

agua, en ello muchas veces el rol de las mujeres resulta invisibilizada. 

Todas estas afectaciones mencionadas están generando conflictos de intereses, brotes de violencia 

por los usos del agua, por lo cual resulta imprescindible implementar las medidas del caso para evitar 

que sigan creciendo dichos problemas, evitando una grave crisis de escasez de agua multisectorial y 

en especial aquella de uso prioritario para los seres vivientes.  

En consecuencia, tomando en cuenta esta situación actual, es necesario tomar acción para realizar un 

ordenamiento de los recursos hídricos, mediante la planificación con visión compartida que nos 

conduzca a un aprovechamiento sostenible, que permita el crecimiento económico en la cuenca con 

equidad social y preservación ambiental, recogiendo muchas iniciativas, algunas de ellas provenientes 

de comunidades con prácticas ancestrales dirigidas al cuidado de las fuentes, el buen uso del territorio 

y la producción agropecuaria. Una amplia participación debe asegurar la gobernanza e implementación 

del plan. 

Para tal efecto, en primer término, se deben identificar los problemas multisectoriales que se 

presentan en el espacio y en el tiempo a nivel de cuenca, priorizando aquellas de mayor urgencia y 

necesidad de solución, para corregir las irregularidades, prevenir nuevas afectaciones, mejorar la 

infraestructura actual y proponer las acciones pertinentes. 

En segundo lugar, luego de analizar y evaluar las alternativas de solución comparables entre sí, 

proponer las soluciones a corto mediano y largo plazo que permitan brindar el recurso agua en 

cantidad, calidad y oportunidad a todos los sectores de usuarios, incorporando las variables climáticas 

en los Planes de Gestión, aplicando un enfoque de cuencas y realizando una planificación integral.  

El país cuenta actualmente con la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos del Perú y la Ley 

de Recursos Hídricos (Ley 29338), instrumentos que nos brindan el marco legal para iniciar 

prontamente los estudios que permitan implementar las soluciones del caso. Estas funciones se 
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complementan con el art. 31 del Reglamento de la Ley 29338 y con el Decreto Supremo N° 018-2017-

MINAGRI que moderniza la ANA y fortalecerá gestión integrada de los recursos hídricos.  

En el caso específico de la cuenca Vilcanota-Urubamba, materia del presente estudio, se trata de una 

cuenca excedentaria, con una abundante oferta de recursos hídricos, que sin embargo presenta 

problemas graves de calidad y problemas de disponibilidad importantes ya que el agua está en los 

principales cauces de los ríos y la demanda se cubre con fuentes secundarios (manantiales, ojos de 

ŀƎǳŀΧύ ǉǳŜ Ŝǎǘłƴ ŜȄǇŜǊƛƳŜƴǘŀƴŘƻ ǳƴŀ ǊŜŘǳŎŎƛƽƴ ŘŜ ǾƻƭǵƳŜƴŜǎ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾƻǎΦ !ŘŜƳłǎΣ ƭŀ ŎǳŜƴŎŀ Ŝǎ 

especialmente vulnerable al cambio climático, viéndose afectada por el recrudecimiento de eventos 

extremos y el retroceso glaciar. 

Este documento corresponde al informe final de la formulación del Plan de Gestión de los Recursos 

Hídricos de la Cuenca Vilcanota-Urubamba. 

2.   ANTECEDENTES 

En el marco de la Ley de Recursos Hídricos (Ley Nº29338), los Planes de Gestión de Recursos Hídricos 

en las Cuencas (PGRHC), se constituyen como el instrumento principal de gestión para alcanzar el uso 

sostenible de los recursos hídricos, así como el incremento de las disponibilidades para satisfacer las 

demandas de agua en cantidad, calidad y oportunidad, en armonía con el desarrollo regional, nacional 

y local, articulando la gestión con las políticas económicas, sociales y ambientales. En este contexto, la 

ANA a través del Proyecto de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en Diez cuencas (PGIRH) 

busca consolidar el marco institucional y legal, con la implementación y promoción de la gestión 

integrada de los recursos hídricos, adoptando un enfoque participativo, de sostenibilidad y equidad. 

La ANA mediante el Programa de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos (PMGRHC) 

realizó en 2013 la formulación del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de las cuencas Piloto de la 

vertiente Pacífica (Tumbes, Chira-Piura, Tacna, Chancay-Huaral, Chancay-Lambayeque, Chili-Quilca). 

En 2019, a través del PGIRH, se ha iniciado la formulación de los planes de Gestión de los Recursos 

Hídricos para 4 cuencas piloto de la vertiente Atlántica (Vilcanota-Urubamba, Pampas, Mayo y 

Mantaro). Estas cuencas fueron seleccionadas en base a su importancia socioeconómica, número de 

conflictos instalados, grado de madurez hacia la gestión multisectorial, ámbito geográfico.  

Con la implementación de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH), se pretende: i) 

conservar agua mediante la asignación más eficiente del recurso, teniendo en cuenta la equidad social; 

ii) resolver conflictos entre usos y usuarios que compiten, incluyendo los usos ambientales; iii) tener 

en cuenta el valor social, económico y ambiental del agua en el proceso de desarrollo sostenible; y iv) 

aumentar la participación de comunidades y sector privado en la adopción de decisiones y 

financiamiento. Recientemente, el Perú ha asumido la adopción de la Seguridad Hídrica como una 

meta que nos permitirá orientar la planificación de los recursos hídricos desde una perspectiva 

dinámica. La construcción de la GIRH e construye sobre un escenario de normas, una institucionalidad 

y donde el Consejo de Recursos Hídricos debe cumplir una función articuladora.  

Este documento corresponde al informe final del Plan, después del desarrollo de las etapas previas: 

¶ Plan de trabajo 

¶ Plan de comunicación 

¶ Diagnóstico y línea base 

¶ Etapa 2: la cuenca que queremos al 2050 

¶ Etapa 3: la cuenca que podemos al 2030 
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2.1.   MARCO NORMATIVO 

Entre las más importantes normas del marco normativo de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos 

se tienen: 

¶ Constitución Política del Perú, Art. 66° relacionado a recursos naturales, renovables y no 

renovables (recursos hídricos). En referencia de recursos hídricos señala, los recursos naturales, 

renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su 

aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento 

a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal 

¶ Ley N° 29338. Ley de Recursos Hídricos. La Ley regula el uso y gestión de los recursos hídricos. 

Comprende el agua superficial, subterránea, continental y los bienes asociados a esta. Se extiende 

al agua marítima y atmosférica en lo que resulte aplicable. La Ley tiene por finalidad regular el uso 

y gestión integrada del agua, la actuación del Estado y los particulares en dicha gestión, así como 

en los bienes asociados a esta. 

¶ DS N° 001-2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos N° 29338.  

¶ Política de Estado sobre los Recursos Hídricos, La Política de Estado N°33 (El Estado dará prioridad 

al abastecimiento de agua en cantidad, calidad y oportunidad idóneas, a nivel nacional, para 

consumo humano y para la seguridad alimentaria) 

¶ La Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, 2015. Es el conjunto de principios, 

lineamientos, estrategias e instrumentos de carácter púbico, que definen y orientan el accionar de 

las entidades de los sectores público y privado para garantizar la atención de las demandas del 

agua del país en el corto, mediano y largo plazo. 

¶ Plan Nacional de Gestión de Los Recursos Hídricos (PNRH), 2015. Define las líneas directrices y los 

programas de medidas de la política hídrica del Perú para los próximos 22 años (2035). 

¶ Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI que moderniza la ANA y fortalecerá gestión integrada de 

los recursos hídricos. 

Referente a los recursos hídricos y más concretamente con los Planes de Gestión de los Recursos 

Hídricos, el país cuenta actualmente con la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos del Perú 

y la Ley de Recursos Hídricos (Ley 29338), instrumentos que nos brindan el marco legal para iniciar 

prontamente los estudios que permitan implementar las soluciones del caso. Dentro de las funciones 

asignadas en la Ley 29338 a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) organismo rector del Sistema 

Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, están aquellas que se refieren al Plan de Gestión: 

¶ art. 15, numeral 2: ά9ǎǘŀōƭŜŎŜǊ ƭƻǎ ƭƛƴŜŀƳƛŜƴǘƻǎ ǇŀǊŀ ƭŀ ŦƻǊƳǳƭŀŎƛƽƴ ȅ ŀŎǘǳŀƭƛȊŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ ǇƭŀƴŜǎ 

ŘŜ ƎŜǎǘƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ ǊŜŎǳǊǎƻǎ ƘƝŘǊƛŎƻǎ ŘŜ ƭŀǎ ŎǳŜƴŎŀǎΣ ŀǇǊƻōŀǊƭƻǎ ȅ ǎǳǇŜǊǾƛǎŀǊ ǎǳ ƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀŎƛƽƴέ.  

¶ art. 15, numeral 14: άwŜŦƻǊȊŀǊ ƭŀǎ ŀŎŎƛƻƴŜǎ ǇŀǊŀ ǳƴa gestión integrada del agua en las cuencas 

ƳŜƴƻǎ ŦŀǾƻǊŜŎƛŘŀǎ ȅ ƭŀ ǇǊŜǎŜǊǾŀŎƛƽƴ ŘŜƭ ǊŜŎǳǊǎƻ Ŝƴ ƭŀǎ ŎŀōŜŎŜǊŀǎ ŘŜ ŎǳŜƴŎŀǎέ. 

Dentro de las funciones asignadas en la Ley 29338 a los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca 

(CRHC) tenemos: 

¶ art 24: ά[ƻǎ /ƻƴǎŜƧƻǎ de Cuenca son órganos de naturaleza permanente integrantes de la 

Autoridad Nacional del Agua, creados mediante D.S. a iniciativa de los gobiernos regionales con el 

objeto de participar en la planificación, coordinación y concertación del aprovechamiento 

sostenible de los recursos hídricos en sus respectivos ámbitosέΦ 

Las funciones se complementan con el art. 31 del Reglamento de la Ley 29338 y con el Decreto 

Supremo N° 018-2017-MINAGRI que moderniza la ANA y fortalecerá gestión integrada de los recursos 

hídricos.  
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¶ art 50: Funciones de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca, donde el literal b) indica 
άElaborar, conjuntamente con la Autoridad Administrativa del Agua, el Plan de Gestión de 
Recursos Hídricos en la cuenca, en armonía con la política y Estrategia Nacional de Recursos 
Hídricos, el Plan Nacional de Recursos Hídricos y la Política Nacional del AmbienteέΦ 

 

2.2.   CONCEPTOS 

2.2.1.   Gestión integrada de recursos hídricos 

Según el artículo 06 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos: 

"La gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) es un proceso que promueve, en el ámbito de la 

cuenca hidrográfica, el manejo y desarrollo coordinado del uso y aprovechamiento multisectorial del 

agua con los recursos naturales vinculados a esta, orientado a lograr el desarrollo sostenible del país 

sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas". 

La GIRH es un proceso de cambio que busca transformar los sistemas insostenibles de desarrollo y 

gestión de los recursos hídricos. Tiene un enfoque intersectorial, diseñado para reemplazar el enfoque 

tradicional y fragmentado de la gestión del agua, que ha derivado en servicios pobres y un uso 

inadecuado. 

La GIRH está basada en la idea de que los recursos hídricos son un componente integral de los 

ecosistemas, un recurso natural y un bien social y económico, ya que tiene un valor económico en 

todos sus usos. Implica, asimismo, reformar los sistemas humanos para hacer posible que las personas 

obtengan beneficios sostenibles e igualitarios de estos recursos. 

2.2.2.   Seguridad Hídrica en los PGRHC 

Durante muchos años, las necesidades del uso de un recurso o de las garantías se ha planificado de 

forma estática, es decir, definiendo un volumen fijo de agua requerido. Es decir, se realiza un balance 

y se define si se está en situación de superávit o de déficit. En este último caso se determina la 

necesidad de nuevas infraestructuras o acciones que aporten la oferta faltante. 

Las dinámicas actuales, el desarrollo de grandes infraestructuras de riego, la generación de grandes 

industrias y actividades que tienen el agua como fundamento pero que nacen de dinámicas no 

ƘƛŘǊƻƭƽƎƛŎŀǎ όƳŜǊŎŀŘƻΣ ǾŀǊƛŀōƛƭƛŘŀŘ ŎƭƛƳłǘƛŎŀΧύΣ ƴƻǎ ƭƭŜǾŀ ŀ ǳƴ ǎƛǎǘŜƳŀ ŘŜ ǊŜŎǳǊǎƻǎ ƘƝŘǊƛŎƻǎ ǊƻŘŜŀŘƻ 

de incertidumbres sobre las hipótesis de cálculos en los cuales se basa la planificación. 

La Seguridad Hídrica es un concepto que plantea na visión de planificación como un sistema dinámico 

y parcialmente impredecible, un mecanismo dinámico mucho más cercano a la realidad, y que necesita 

de incorporar al concepto básico de garantía o disponibilidad variables vinculadas al riesgo y la 

resiliencia. 

En conclusión, podemos plantear la Seguridad Hídrica como una nueva visión en la que, tanto para las 

actividades económicas como la sostenibilidad ambiental del recurso o la satisfacción de cada una de 

las necesidades existentes, se da una solución integral que maximiza la disponibilidad existente. 

En el caso de Perú se destacan 4 aspectos que deben enfatizarse: 

ü Disponibilidad del agua adecuada en cantidad, oportunidad y calidad para los usos primario, 

poblacional y productivo y para la conservación de los ecosistemas. 

ü Capacidad institucional, financiera y de infraestructura, así como la cultura del agua necesarias 

para acceder y aprovechar dichos recursos de forma sostenible. 
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ü Un nivel aceptable de riesgo para la población, medio ambiente y economía asociado al agua. 

ü Capacidad de abordar los conflictos que puedan surgir de disputas sobre aguas compartidas y 

convertirlos en soluciones beneficiosas para todas las partes. 

2.2.3.   Interculturalidad y multilingüismo 

ά9ƭ ŜƴŦƻǉǳŜ ƛƴǘŜǊŎǳƭǘǳǊŀƭ Ŝǎǘł ƻǊƛŜƴǘŀŘƻ ŀƭ ǊŜŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ƭŀ ŎƻŜȄƛǎǘŜƴŎƛŀ ŘŜ ŘƛǾŜǊǎƛŘŀŘŜǎ 

culturales en las sociedades actuales, las cuales deben convivir con una base de respeto hacia sus 

diferentes cosmovisionesΣ ŘŜǊŜŎƘƻǎ ƘǳƳŀƴƻǎ ȅ ŘŜǊŜŎƘƻǎ ŎƻƳƻ ǇǳŜōƭƻǎΦέ ό¦bCt! Ŝǘ ŀƭΦΣ нлмнΣ ǇΦ нпύ 

Teniendo en cuenta que en la zona se encuentran una diversidad de actores y sabiendo de la 

importancia del conocimiento de la cosmovisión y criterios de valoración del agua, de las comunidades 

nativas, el Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la cuenca Pampas tendrá en cuenta: 

ü El tipo de comunidades identificadas, en donde se recogerán su conocimiento, costumbres, su 

cultura y la forma de relacionarse con los ecosistemas y el recurso hídrico, identificar sus 

necesidades, intereses y roles respecto a los recursos hídricos y recoger su valoración, 

conocimientos y simbolismo. 

ü En términos de desarrollo de capacidades, conocer a los diversos actores (en su dimensión 

cognitiva, afectivaςemocional y social) y a la vez recoger las formas de aprendizaje y de 

enseñanza, para orientar el proceso de planificación y los materiales de comunicación. 

ü Recoger sus propuestas y compromisos de acción en el Plan de Gestión de Recursos Hídricos 

de Cuenca. La misma que será consensuada y asumida de manera colectiva e institucional. 

El Multilingüismo, es la coexistencia de varias lenguas en un país o territorio. 

A lo largo del territorio de la Cuenca Vilcanota Urubamba (regiones de Cusco y Ucayali) se encuentran 

diferentes pueblos con diferentes idiomas, y en donde la principal característica lingüística es: dos 

lenguas principales, el quechua y el español, predominando el quechua como lengua materna u 

originaria a lo largo de la cuenca, asimismo, lo largo de la cuenca hay pueblos que hablan 8 lenguas  en 

la zona amazónica en las lenguas indígenas como: matsigenka, ashaninka, nahua, nanti, yine, kakinte 

y harakbut ς wachiperi. 

El numeral 19, del Artículo 2° de Constitución Política del Perú, reconoce como un derecho 

fundamental de la persona su identidad Étnica y Cultural. Es decir el Estado reconoce y protege la 

pluralidad étnica y cultural de la Nación, por lo que todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma 

ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen el mismo derecho cuando son 

citados por cualquier autoridad, en concordancia a la Ley N° 28736, Ley para la protección de los 

pueblos indígenas u organizaciones en situación de aislamiento o aislamiento inicial y la Ley 29735 Ley 

que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias 

del Perú.  

2.2.4.   Equidad de Genero 

Se conoce equidad de género a la defensa de la igualdad del hombre y la mujer en el control y el uso 

de los bienes y servicios de la sociedad. Esto supone abolir la discriminación entre ambos sexos. Para 

que tenga lugar la mencionada equidad de género se tienen que producir o generar dos situaciones 

concretas y fundamentales. Por un lado, estaría la igualdad de oportunidades y por otro, la creación 

de una serie de condiciones determinadas para que se puedan aprovechar las citadas oportunidades. 

La aplicación de un enfoque de género precisará el rol de hombres y mujeres en la GIRH y por eso es 

transversal en todo el proceso de elaboración del PGRH. Para operativizar la aplicación de este enfoque 
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se identificará el tipo de participación diferenciado de hombres y mujeres lo cual facilitará aplicar 

estrategias y metas diferenciadas de participación en el proceso para cada actor. 

En la Cuenca Vilcanota Urubamba, a la fecha, sólo el 29% de las mujeres participa en la Gestión del 

agua, y esto se debe a que, la mayoría de las mujeres no son consideradas, por sus organizaciones,  

para participar en espacios públicos, esto sucede tanto en sus comunidades como también por parte 

de otras instituciones que no hacen explícitas las invitaciones a las reuniones. 

Asimismo, esto debido a los roles de género asignados a las mujeres, que les asigna la carga del trabajo 

doméstico lo cual limita la participación de ellas en espacios públicos, ya sea en reuniones, asambleas, 

y otras actividades, que hacen que éstas estén subordinadas frente al varón que, si puede participar 

en éstos espacios, ello también se debe a la falta de conocimientos y empoderamiento de la mujer 

frente a sus derechos. Esa situación se refuerza debido a que las mujeres han tenido pocos espacios 

para desarrollar sus capacidades para comunicarse en espacios públicos. 

Las mujeres de comunidades de zonas rurales tienen dificultades para comunicarse en otro idioma que 

no sea el suyo, esto debido a que los espacios públicos favorecen el uso del castellano como lengua de 

comunicación, muchas veces en las interacciones no son valoradas las intervenciones de las mujeres 

por parte de los varones, y esto se ve favorecido debido a que los funcionarios estatales en su gran 

parte son monolingües castellano hablantes a pesar que la constitución política del Perú, en su Artículo  

2, numeral 19 reconoce como un derecho fundamental de la persona a su identidad Étnica y Cultural.  

2.2.5.   Evaluación ambiental en los PGRHC 

La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) constituye un proceso sistemático, activo y participativo que 

tiene como finalidad internalizar la variable ambiental en las propuestas de políticas, planes y 

programas de desarrollo que formulen las instituciones del Estado, usándola como una herramienta 

preventiva de gestión ambiental en los niveles de decisión que correspondan. 

Lo que se pretende es la integración de las cuestiones ambientales y de sostenibilidad en la toma de 

decisiones, evaluando las opciones de desarrollo estratégico en relación a las condiciones de contexto1, 

en este caso de la gestión de los recursos hídricos de la cuenca. Para ello se contempla considerar los 

aspectos ambientales para identificar adecuadamente los problemas, potencialidades y principales 

tendencias, y evaluar las opciones estratégicas que siendo viables desde una perspectiva ambiental y 

de sostenibilidad hagan posibles los objetivos estratégicos2 del PGRHC. 

De acuerdo a lo establecido en la RM N° 175-2016-MINAM, se considera que los resultados de la EAE 

se orientan a la prevención de las implicancias ambientales negativas significativas, así como al 

conocimiento de los flujos, tendencias y patrones de desarrollo y la prevención de posibles conflictos 

socioambientales que podría generar el PGRHC. 

2.2.6.   Economía circular 

El objetivo de la economía circular es que el valor de los productos, los materiales y los recursos se 

mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación 

de residuos. Se trata de implementar una nueva economía, circular -no lineal-, basada en el principio 

 

1 Guía de Mejores Prácticas para la Evaluación Ambiental Estratégica: Orientaciones metodológicas 

para un pensamiento estratégico en EAE, Maria do Rosário Partidário,2012. 

2 Ibíd 
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de «cerrar el ciclo de vida» de los productos, los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la 

energía.  

Por definición, la economía circular es reparadora y regenerativa, y pretende conseguir que los 

productos, componentes y recursos en general mantengan su utilidad y valor en todo momento. 

La economía circular consigue convertir nuestros residuos en materias primas, paradigma de un 

sistema de futuro, contempla el uso de diseños y tecnologías que minimicen la generación de 

desperdicios durante la producción de un bien o la provisión de un servicio. Y como se dijo, invita a 

repensar procesos productivos para incorporar materiales de desecho y reciclados como insumos para 

nuevos productos. Así, los modelos circulares favorecen el mantenimiento de activos en lugar de su 

reemplazo, y priorizan el uso sostenible de recursos; por ejemplo, a través de la transición hacia 

energías renovables o la adopción de esquemas de compensación ambiental. 

2.2.7.   Planificación estratégica 

La planificación estratégica es un proceso sistemático de desarrollo y puesta en marcha a través de 

planes operativos, actividades y tareas que permita alcanzar los propósitos y objetivos propuestos de 

un plan de manera eficiente. Es un proceso a largo plazo. 

Los aspectos estratégicos y de política que debe analizar y definir la programación a largo plazo pueden 

agruparse en tres categorías: 

ü Aspectos estratégicos, incluyendo las políticas macroeconómicas y las definiciones básicas del 

alcance futuro de las necesidades de agua. 

ü Aspectos de las políticas sectoriales, para crear un contexto propicio, a través de marcos 

legales, reglamentaciones y sistemas de incentivos y desincentivos económicos. 

ü Aspectos institucionales y del proceso, relacionados con el fortalecimiento de las instituciones 

públicas y privadas involucradas en la administración del agua y la participación de grupos de 

usuarios y de la sociedad civil en la adopción de decisiones. 

2.2.8.   Infraestructura Natural  

La infraestructura natural comprende un conjunto de medidas de conservación, restauración, y uso y 

manejo de ecosistemas, aporta beneficios no sólo hidrológicos, sino ecológicos, económicos y sociales. 

Además, supone la recuperación de técnicas y conocimientos tradicionales.  

La infraestructura Natural es un enfoque para la gestión estratégica de la diversidad biológica que 

combina la protección, conservación, recuperación de ecosistemas naturales con la estructura física 

para asegurar la funcionalidad de los ecosistemas y por tanto la continuidad de los beneficios sociales 

y económicos asociados a los servicios ecosistémicos como: regulación hídrica, control de 

inundaciones, purificación del agua, regulación de la temperatura del agua y control de sedimentos. 

2.2.9.   Cultura y tecnología ancestral 

La cultura se define como conocimiento, ciencia, arte, moral, leyes, costumbres y todas las aptitudes 

y hábitos adquiridos por el hombre como parte de la sociedad. Por lo general, hablamos de la cultura 

en singular cuando, en realidad, existen cientos de culturas diversas. Los seres humanos hemos 

aprovechado nuestro entorno y hemos creado, a lo largo de la historia, distintas maneras de 

expresarnos y de hacer las cosas. El tiempo, el espacio, las características geográficas y los fenómenos 

climáticos, entre otros, han sido determinantes para el desarrollo de formas de vida establecidas, las 

mismas que pueden diversificarse y transformarse en el tiempo. 
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Según UNESCO la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. 

Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser 

humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la 

capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente 

humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y 

efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce 

como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente 

ƴǳŜǾŀǎ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀŎƛƻƴŜǎΣ ȅ ŎǊŜŀ ƻōǊŀǎ ǉǳŜ ƭƻ ǘǊŀǎŎƛŜƴŘŜƴΦέ 

2.2.10.   Cosmovisión andina y agua 

La importancia funcional, simbólica y recreacional del agua, la reafirma como el recurso esencial para 

la vida, en ello la cosmovisión andina puede ser el factor de estímulo e integración para la conservación 

y el manejo eficiente del agua y los recursos naturales en beneficio de la población. 

Los pueblos originarios andinos conciben el agua como un ser vivo, como un ser divino, creador y 

transformador, como derecho universal y comunitario. Desde la más remota antigüedad, el agua ha 

sido reconocida en multitud de culturas como el origen y la fuente de la vida. Por ello, le han conferido 

un carácter sagrado que ha sido y es parte fundamental de su cosmovisión. 

2.2.11.   Tecnología ancestral 

Desde tiempos inmemoriales, los Pueblos Indígenas emplean un conjunto de tecnologías y sistemas 

de aprovechamiento para el uso sostenible del agua y los recursos de su entorno. Estas técnicas 

tuvieron el propósito de utilizar el agua de manera racional y hacer frente a su variabilidad temporal a 

fin de asegurar su disponibilidad para la producción de alimentos. Gracias a ellas lograron disminuir la 

vulnerabilidad frente a eventos extremos de abundancia y escasez de agua, tratando de mantener una 

relación armónica con la Tierra. 

Las culturas indígenas, gracias a su comprensión, conocimiento y adaptación a una geografía compleja 

y a las drásticas variaciones del clima, lograron desarrollar prácticas agrícolas y tecnologías de uso 

sostenible del agua para un mejor uso de los recursos naturales. 

Si bien la visión del agua en la región andina tiene particularidades de acuerdo a las distintas culturas 

indígenas existentes, a la diversidad de áreas ecológicas, a las diferentes ubicaciones de las cuencas, y 

a los niveles de organización social (comunidades, caseríos, parcialidades, ayllus, etc.), existen 

comunes denominadores que deben de ser mantenidos y respetados. 

Para los pueblos andinos, el agua es mucho más que un recurso hídrico: 

¶ El agua como ser vivo: El agua es un ser vivo, proveedor de vida y de animación del universo. 

Con el agua se dialoga, se le trata con cariño, se le cría. Esta visión ha sido factor fundamental 

para la adecuada cosecha, conservación y reproducción de los recursos hídricos. 

¶ El agua como ser divino: El agua proviene de Wirakocha, dios creador del universo, que 

fecunda la Pachamama (madre tierra) y permite la reproducción de la vida. Es, por tanto, una 

divinidad que está presente en los lagos, las lagunas, el mar, los ríos y todas las fuentes de 

agua. 

¶ El agua como base de la reciprocidad y complementariedad: El agua permite la integración 

de los seres vivos, la articulación de la naturaleza y de la sociedad humana. Es la sangre de la 

tierra y del universo andino. Permite practicar la reciprocidad en la familia, los grupos de 

familias y comunidades andinas. Ordena la vida de los individuos, presenta la diferencia no 
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como oposición sino como complementariedad, y facilita la solución de los conflictos sobre la 

base de acuerdos comunitarios. 

¶ El agua como derecho universal y comunitarioΥ 9ƭ ŀƎǳŀ άŜǎ ŘŜ ǘƻŘƻǎ ȅ Ŝǎ ŘŜ ƴŀŘƛŜέΦ tŜǊǘŜƴŜŎŜ 

a la tierra y a los seres vivos, incluyendo al ser humano. Se distribuye equitativamente de 

acuerdo a necesidades, costumbres y normas comunitarias, y según su disponibilidad cíclica. 

¶ El agua como expresión de flexibilidad y adaptabilidad: El agua se comporta de acuerdo a los 

ecosistemas, circunstancias y coyunturas, sin seguir normas rígidas. Depende del tiempo, 

clima, y topografía. La sociedad andina, como el agua, está en continua apertura frente a todo 

lo que enfrenta, incorporando selectivamente elementos de otras culturas y grupos humanos 

complementarios a su cultura. 

¶ El agua como ser creador y transformador: El agua sigue leyes naturales, de acuerdo a los 

ciclos estacionales y a las condiciones del territorio. Su uso sustentable implica la generación 

y aplicación de conocimientos y habilidades obtenidos durante siglos, así como la construcción 

de una infraestructura hidráulica que permita cosechar y distribuir el agua, sobre la base de 

una gestión mancomunada y eficiente. 

¶ El agua como recreación social: El agua es la recreación de la diversidad en el espacio y el 

tiempo, en las organizaciones comunitarias, en la participación de la población, permitiendo 

la autodeterminación de las comunidades, en discusión y dialogo permanente con la 

naturaleza. 

3.   SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO DE PLANIFICACIÓN  

3.1.   ENFOQUE 

La participación es un mecanismo para poder garantizar el correcto desarrollo de todo el proceso 

planteado en este proyecto. Este medio garantiza la adecuación del diagnóstico a la realidad de 

demandas e intereses que se debe satisfacer, permite aglutinar intereses complementarios, y en 

ocasiones opuestos, y legitima el proceso de toma de decisiones pues es compartido y consensuado 

por todos los actores.  

Por lo tanto, nos permite: 

¶ Lograr una buena participación para la identificación y propuesta de indicadores del Plan. 

¶ Impulsar la participación y comunicación en la gestión del ciclo integral del agua. 

¶ Activar el modelo de debate para establecer nuevas fórmulas de relación entre la 

Administración del Agua y los actores del territorio, sean usuarios, entidades de gobierno local, 

asociaciones económicas, entidades sociales y entidades ambientales. 

¶ Propiciar y facilitar el nivel de conocimiento mutuo, respeto y confianza entre los diversos 

actores de la cuenca. 

¶ Incrementar la eficiencia de la gestión pública del agua y reducir el conflicto alrededor de dicha 

gestión. 

La participación es una herramienta de amplia utilidad en la planificación hidrológica porque vertebra 

el territorio, obliga a un plan realista con las necesidades y limitaciones existentes y legitima el proceso 

de toma de decisiones. 
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El proceso de gestión de la participación es un reto donde todos los actores deben ser escuchados, 

entendidos y comprendidos junto a los otros miembros en un marco de respeto mutuo donde debe 

decidirse consensuadamente porque la suma de las partes supera a la visión particular de cada uno. 

Por lo tanto, más allá de un lugar de encuentro para compartir los datos, la información y el resultado 

de los modelos aplicados, es un ejercicio donde cada miembro debe seguir unos estados o fases que 

le permitan salir de su visión particular (y a menudo cerrada) a aportaciones externas, para poder 

encontrar una solución común. 

¶ Migrar de la visión individualista, no productiva (a menudo opaca), a la independencia de 

exponer públicamente los intereses de forma clara y operativa: verbalizar ante los demás los 

intereses propios, superando miedos y complejos, eliminando los prejuicios de las propuestas. 

Es una acción de identidad. 

¶ Migrar de una acción independiente a una acción colectiva: las tareas de ésta segunda parte 

permite a los miembros abrir la mente, escuchar y ser comprensivos con los intereses de los 

demás a la vez que se les obligará a defender y justificar sus intereses ampliando su radio de 

influencia en la comunidad. 

3.2.   PLANIFICACIÓN CON VISIÓN COMPARTIDA 

La metodología desarrollada en la formulación del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la 

Cuenca Vilcanota Urubamba se basa en el marco de la visión compartida, la cual integra tres practicas: 

¶ Planificación de los recursos hídricos, como un elemento esencial para realizar una adecuada 

gestión de dichos recursos. 

¶ La participación estructurada de los usuarios, como fue prevista en el grupo de planificación 

conformado por la empresa consultora, la Coordinación Técnica de Cuenca y los organismos 

desconcentrados de la ANA; grupo clave con los grupos técnicos de trabajo; grupos de interés 

con los actores de la cuenca representada por instituciones y organismos y el Consejo de 

Recursos Hídricos que validará desde un punto de vista técnico y legal la documentación 

producida. 

¶ El modelo colaborativo, para la proyección de los diferentes escenarios en la gestión de los 

recursos hídricos. 

 
Figura 1. Metodología de visión compartida 
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Para lograr la participación activa de los actores en todos los procesos de la formulación del Plan de 

Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca Vilcanota-Urubamba, se han tomado en cuenta: 

¶ Garantizar la participación de hombres y mujeres en todos los procesos de formulación del 

plan y en la toma de decisiones. 

¶ Nos hemos adecuado al uso del quechua, idioma usado con mayor frecuencia en las 

comunidades campesinas, el cual nos permitió tener una comunicación más horizontal con los 

participantes. 

¶ En todo el proceso de formulación del plan, hemos valorado mucho el conocimiento y los 

saberes ancestrales, hemos recogido todas sus propuestas de los actores que fueron 

insertadas en el documento. 

¶ Se ha valorado todas las prácticas ancestrales sobre el cuidado y protección del agua que se 

promueven en las comunidades, la importancia de la relación de su cultura con la Pachamama 

y la cosmovisión andina. 

3.3.   MARCO CONCEPTUAL 

La participación ciudadana es un proceso público, dinámico y flexible que, a través de la aplicación de 

variados mecanismos, tiene por finalidad poner a disposición de la población involucrada información 

oportuna y adecuada respecto de las actividades del PGRHC, promoviendo el dialogo y la construcción 

de consensos, conociendo y canalizando las opiniones, posiciones, puntos de vista, observaciones o 

aportes respecto de las actividades del PGRHC para la toma de decisiones de la autoridad competente 

en los procedimientos administrativos a su cargo. Corresponde al Estado (a través de sus niveles de 

gobierno) garantizar el derecho a la participación ciudadana en la elaboración del Plan de Gestión de 

Recursos Hídricos. 

Para tal efecto, la participación ciudadana en la elaboración del PGRHC necesita el involucramiento de 

todos los actores como autoridades decisores de los gobiernos locales y regionales, autoridades 

comunales y representantes de la sociedad civil, ya que a través de ello, se garantizará la 

implementación de dicho plan; este proceso que forma parte de una estrategia de articulación a corto, 

mediano y largo plazo entre el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Vilcanota-Urubamba, los 

actores involucrados y la población involucrada debe ser inclusivo, continuo y transparente. 

Principios de la GIRH: 

La Conferencia Internacional de Dublín sobre Agua y Medio Ambiente (CIAMA) realizada en 1992, se 

realizó con la finalidad de abordar una grave situación de escasez y uso abusivo del agua dulce, que a 

su vez impedía el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. Las conclusiones se 

resumieron en los siguientes principios:  

¶ El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y 

medio ambiente. 

¶ El aprovechamiento y la gestión del agua deben inspirarse en un enfoque basado en la 

participación de los usuarios, los planificadores y los responsables de las políticas a todos los 

niveles. 

¶ La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y la protección 

del agua. 

¶ El agua es un bien público y posee un valor económico y social en todos sus diversos usos que 

compiten entre sí. 
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¶ La gestión integrada de los recursos hídricos se basa en el uso sostenible y la gestión eficaz y 

equitativa del agua. 

 
Principios de la OCDE ς Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico: 

Perú es uno de los primeros países en colaborar con la OCDE a través de un programa que se desarrolló 

en torno a cinco áreas clave: el crecimiento económico; gobernanza pública, anticorrupción y 

transparencia; capital humano y productividad; y medio ambiente. El Programa comprendió proyectos 

de revisión de políticas, implementación y creación de capacidad, participación en los Comités de la 

OCDE y adhesión a determinados instrumentos jurídicos de la OCDE. 

En el estudio sobre la Gobernanza Publica: Perú 2016, compara estas prioridades de reforma de 

gobernanza contra el objetivo de fortalecer la agilidad estratégica del Estado para establecer, conducir 

y operar una estrategia de desarrollo nacional con el fin de alcanzar el crecimiento inclusivo y la 

prosperidad en todas las regiones del país. El Estudio recomienda al gobierno formas de enfrentar 

estos retos y ha identificado áreas prioritarias de acción para fortalecer la calidad y la eficiencia de las 

instituciones públicas con el fin de mejorar sus resultados. 

3.4.   METODOLOGÍA 

Durante las diferentes etapas del proceso se ha trabajado con un enfoque prospectivo, proyectando 

los escenarios y visión. Esto implica el plantear soluciones a los problemas hídricos existentes en la 

situación actual con un nivel aceptable de seguridad hídrica. 

 

Figura 2. Desarrollo del Plan de Gestión de cuenca. Fuente: TdR estudio 

 

La primera etapa del estudio sirvió para caracterizar la cuenca, definir el escenario actual (1) 

identificando los problemas existentes en la cuenca y definiendo una línea base a partir de indicadores 

de desempeño. Este escenario, si no se propusiera ninguna intervención, derivaría en un escenario 

tendencial (2) en el cual no se resolverían muchos de los problemas detectados. 

En la segunda etapa se caracterizó la cuenca en un escenario óptimo (3) a largo plazo (2050), donde 

se reflejaba la situación que se desea en un futuro para la cuenca, habiendo cubierto todas las brechas 

definidas a largo plazo. 
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La Etapa 3 aterrizó a un escenario posible (4) a medio plazo (2030), donde se definen más 

concretamente las intervenciones que se desarrollarían durante los próximos 10 años. 

3.4.1.   Metodología para el proceso participativo: 

Para lograr la construcción del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca, el CRHC ha 

construido mecanismos y espacios de participación como los Grupos Técnicos Temáticos ς GTT, los 

Grupos Territoriales ς GT y la Red de los Comunicadores Hídricos, a través de diversas estrategias se 

lograron garantizar la participación activa de los diversos actores y lograr compromisos para su 

posterior implementación del Plan.    

Este proceso se debía realizar de manera presencial, pero se realizó mediante reuniones virtuales 

siguiendo el Decreto de Urgencia Nº 026-2020, que autoriza el trabajo remoto hasta el fin de la 

emergencia sanitaria y su posterior actualización Decreto de Urgencia Nº 055-2021 en el cual el 

Gobierno extendió la vigencia del trabajo remoto en los sectores público y privado hasta el 31 de 

diciembre de 2021, como medida para prevenir contagios de COVID-19. De esta manera se ha logrado 

realizar el trabajo previsto a pesar de la situación de pandemia. 

La metodología de trabajo para los diversos procesos se realizó de la siguiente manera: 

¶ La convocatoria de los actores tanto para los GTT, GT y Comunicadores Hídricos estuvieron a 

cargo de la CTC, a través de la relación directa que se mantiene en todo el proceso, lograron 

garantizar la participación de todos los actores. 

¶ Se han implementado las reuniones de trabajo con los Grupos Técnicos Temáticos y los talleres 

con los Grupos Territoriales de forma virtual, utilizando la plataforma digital zoom, medio 

virtual que permitió llevar con total normalidad, siendo de manera interactiva y participativa 

entre todos los actores. 

¶ Se han socializado videos informativos con los resultados del proceso de elaboración del Plan 

de Gestión de Recursos Hídricos, videos adecuados para los diversos grupos, utilizando el 

idioma quechua para los grupos territoriales y otros. 

¶ Con los GTT y GT nos ha permitido consensuar las medidas de intervenciones para la Cuenca 

que queremos al año 2030.  

¶ Se han recogido los aportes de los actores, el cual permitió fortalecer las propuestas de 

intervención que se han ido construyendo en el proceso participativo. 

¶ Nos ha permitido priorizar la urgencia e importancia de las intervenciones propuestas. 

¶ El proceso participativo nos permitió el involucramiento de los actores en los diversos 

problemas de la comunidad, así mismo, ser parte de la solución; por ello, la participación de 

los actores es importante en la toma de decisiones. 
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4.   CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA 

4.1.   CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA 

A continuación, se describen las principales características de la cuenca Vilcanota-Urubamba, las 

mismas que quedan debidamente detalladas en los Anexos del Informe de Diagnostico presentado en 

la Etapa I del Plan. 

La información ha sido recopilada y analizada a partir de la información secundaria disponible y lo más 

actualizada posible, así como de las visitas de campo realizadas que han permitido verificar in situ las 

características recogidas en los estudios antecedentes. En el Anexo 1 del Informe de Diagnostico se 

incluyó un resumen de los estudios y datos antecedentes recopilados. 

4.1.1.   Caracterización espacial de la cuenca 

La cuenca Vilcanota-Urubamba se encuentra ubicada geográficamente entre los meridianos 76º12Ω ȅ 

78º30Ω ŘŜ ƭƻƴƎƛǘǳŘ ƻŜǎǘŜ ȅ ƭƻǎ ǇŀǊŀƭŜƭƻǎ 5ºлнΩ y 10ºроΩ ŘŜ ƭŀǘƛǘǳŘ ǎǳǊΣ Ŏƻƴ ǳƴ łǊŜŀ ǘƻǘŀƭ ŘŜ ру тор ƪƳ2. 

Altitudinalmente se extiende desde la zona de desembocadura al Ucayali con una altitud de 240 msnm 

hasta la línea de cumbres de la Cordillera Oriental de los Andes, cuyos puntos más elevados llegan a 

alcanzar los 6 372 msnm del nevado Ausangate. 

Sistemas Datum Componentes 
Valor 

Mínimo Máximo 

Coordenadas 
Geográficas 

Horizontal WGS 1984 
Longitud Oeste 73º 45' 70º 48' 

Latitud Sur 10º 10' 14º 37' 

Coordenadas UTM 
Zona 18 

Horizontal WGS 1984 
Metros Este 636197 955 020 

Metros Norte 8376945 8 875 300 

Altitud 
Vertical Nivel Medio 

del Mar 
msnm 

240 msnm 
Atalaya 

6 3723 msnm 

Nevado Ausangate 

Tabla 1. Ubicación geográfica. Fuente: elaboración propia con datos del Estudio de delimitación de los ámbitos territoriales ALAS 
Urubamba Vilcanota 2017 

El rio Urubamba transcurre a través de las provincias de Canchis, Quispicanchi, Paucartambo, Calca, 

Urubamba y La Convención en el departamento del Cusco y termina en Ucayali, luego de haber 

recorrido 928,764 km. 

Políticamente, se ubica en las regiones Cusco y Ucayali, abarcando las provincias de Acomayo, Anta, 

Calca, Canas, Canchis, Cusco, La Convención, Paucartambo, Quispicanchi, Urubamba y Atalaya. Su 

ubicación política se muestra en la Figura 3. 

La cuenca Vilcanota-Urubamba depende de la Autoridad Administrativa del Agua XII Urubamba-

Vilcanota, y abarca el ámbito de 3 Autoridades Locales del Agua (ver Figura 4). 

ü La Convención 

ü Cusco 

ü Sicuani 

En la Figura 5 y Figura 6 se muestran figuras de la red hidrológica y de la ubicación hidrográfica de la 
cuenca Vilcanota-Urubamba. 

 
3 Fuente: Estudio de delimitación de los ámbitos territoriales ALAS Urubamba Vilcanota 2017 

4 Fuente: Estudio de delimitación de los ámbitos territoriales ALAS Urubamba Vilcanota 2017 



 

FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS EN DOS 

CUENCAS PILOTO DE LA VERTIENTE DEL ATLÁNTICO: PAMPAS Y VILCANOTA 

URUBAMBA 

 

 

INF08_PlanU_v3_rev2 21 

 

 

 

Figura 3. Ubicación política de la cuenca Vilcanota-Urubamba. Fuente. elaboración propia. 
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Figura 4. Ubicación administrativa de la cuenca Vilcanota-Urubamba. Fuente. elaboración propia. 
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Figura 5. Ríos y quebradas en la cuenca Vilcanota-Urubamba 
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Figura 6. Mapa de ubicación hidrográfica de la cuenca Vilcanota-Urubamba. Fuente: elaboración propia. 

 






























































































































































































