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Resumen 

 

Las inundaciones transitorias en la ciudad de Bagua Grande, resultado de la presencia de 

cuerpos de agua en todo el territorio junto con el crecimiento urbano espontáneo y desordenado 

constituyen un problema significativo que enfrenta el área estudiada, por lo que la investigación 

se enfoca en la implementación de estrategias que permitan transformar escenarios transitorios 

inundables en espacios adaptables y atemporales, considerando que el objeto de estudio son 

principalmente las zanoras, térmico local para referirse a la escorrentía. Por medio de una 

metodología cualitativa, se explora el comportamiento de las mismas, siendo el primer 

acercamiento la percepción que sugieren las fotografías, además se pretende dar un alcance 

explicativo sobre la realidad actual y una redefinición de la perspectiva en relación al contexto 

inundable; así mismo, la investigación es de carácter no experimental, dado que se recolectó, 

observó y analizó la información y la realidad, sin interferir en el comportamiento y la dinámica 

actual de los elementos en estudio, lo que permitió reconocer, diagnosticar y definir estrategias 

aplicables tanto a Bagua Grande como a entornos similares. 

 

Palabras clave: Escenarios transitorios, inundables, transformación, zanoras  
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Abstract 

 

Transient flooding in the city of Bagua Grande, resulting from the presence of bodies of water 

throughout the territory together with spontaneous and disorderly urban growth, is a significant 

problem facing the area under study, so the research focuses on the implementation of strategies 

to transform transient flooding scenarios into adaptable and timeless spaces, considering that 

the object of study are mainly the zanoras, local term for runoff. By means of a qualitative 

methodology, the behavior of the same is explored, being the first approach the perception 

suggested by the photographs, in addition it is intended to give an explanatory scope on the 

current reality and a redefinition of the perspective in relation to the floodable context; likewise, 

the research is of a non-experimental nature, given that the information and reality were 

collected, observed and analyzed, without interfering in the behavior and current dynamics of 

the elements under study, which allowed to recognize, diagnose and define strategies applicable 

to Bagua Grande as well as to similar environments. 

 

Keywords: Transient scenarios, flooding, transformation, ditches. 
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Introducción 

 

Para entender cómo se desarrollan los escenarios transitorios inundables, y qué hacer para 

transformarlos, es oportuno entender el comportamiento de los cuerpos de agua, escorrentías o 

zánoras, que transitan dentro del territorio urbano. 

 

La región Amazonas es uno de los puntos más vulnerables del país debido a su ubicación, 

existen diversos tipos de escenarios con características climatológicas diferentes, que sugieren 

realidades específicas a su territorio; son varios los casos en los que se demostró las carencias 

de infraestructuras y el mal desarrollo urbano de las ciudades, pueblos y caseríos que 

comprende el departamento. 

 

El río Utcubamba, siendo el principal cuerpo de agua de la provincia, tiende a desbordarse 

durante el aumento de precipitaciones pluviales, por el crecimiento de su caudal y la activación 

de afluentes como las zánoras, generando desastres naturales dentro del casco urbano; 

evidenciando que la naturaleza tiende a responder de forma salvaje frente a situaciones 

incontrolables de carácter natural, desde lo cotidiano como las lluvias, hasta lo imprevisto como 

sismos y terremotos. 

 

La ciudad de Bagua Grande, siempre se ha visto influenciado por el agua y las corrientes 

hídricas que atraviesan su territorio; su crecimiento espontáneo, sugiere una realidad contraria 

a un enfoque medioambiental en respuesta a la presencia de cuerpos de agua; esta ciudad, 

muestra el resultado de no seguir un plan de desarrollo urbano adecuando que considere la 

presencia de estos elementos, principalmente zánoras y quebradas que recorren todo el territorio 

como una suerte de corrientes ramificadas y desembocan en el río Utcubamba; las cuales, en 

temporadas de lluvia al ser activadas, han generado situaciones caóticas de inundabilidad, 

complicando realizar actividades habituales de la población.  

 

Para esto, la investigación busca responder a cómo transformar escenarios transitorios 

inundables, en espacios adaptables y atemporales en la ciudad de Bagua Grande; partiendo del 

objetivo de generar estrategias viables que permitan controlar la inundabilidad en la ciudad 

vista hoy como un problema, que puede convertirse en una oportunidad urbana inesperada.  

 

Así mismo, teniendo en cuenta que la vulnerabilidad del ciudadano surge a raíz de la 

ocupación negligente, informal y especulativa del suelo; es absurdo pensar que, frente a 

situaciones de carácter geológico, climático o antrópico, las construcciones no están 

predispuestas a sufrir consecuencias catastróficas, aun conociendo sucesos de inundación 

ocurridos con anterioridad; los peligros naturales y antrópicos que vuelven más vulnerables a 

este territorio, son lluvias, deslizamientos o erosiones del suelo; que a su vez desencadenan 

huaycos, enlodamientos de vías, inundación de viviendas y contaminación ambiental.  

 

Así pues, habiendo reconocido la problemática, se pretende entender cómo se comporta el 

territorio y los ciudadanos frente a la presencia de estos cuerpos de agua; partiendo por el 

reconocimiento de la realidad urbana para identificar puntos de interés, principalmente donde 

aún persiste la naturaleza salvaje, el suelo virgen y los cauces libres de construcciones, en los 

que la transitoriedad de la inundación logre escenarios diversos dentro de un mismo espacio 

adaptable, que se inunden, evolucionen y se evidencie la atemporalidad. 

 

Luego, es indispensable diagnosticar la dinámica de fluidos cuando aumentan las 

precipitaciones pluviales y se evidencian escenarios transitorios inundables, para reconocer qué 
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aspectos, elementos o situaciones, interfieren o facilitan el tránsito apropiado de las corrientes 

hídricas dentro del territorio, como también comprender cómo surgen estos cuerpos de agua, 

considerando aspectos de carácter morfológico, geológico y territorial. 

 

Dado que la investigación utiliza un método de estudio cualitativo, tomando como muestra 

las zánoras o escorrentías dentro de la ciudad de Bagua Grande, se busca dar un alcance 

explicativo acerca de la realidad y las estrategias que deberán aplicarse dentro del territorio; 

entonces simultáneamente, se reconoce estrategias de intervención que puedan ser aplicadas en 

contextos inundables, a partir del estudio de proyectos y referentes; los mismos que facilitarán 

definir nuevas estrategias urbano paisajistas que logren generar espacios atemporales que se 

adapten a escenarios transitorios inundables en esta realidad en particular. 

 

Así pues, se emplearon diferentes instrumentos para obtener información, que fueron 

procesados y analizados según los objetivos específicos trazados al inicio de la investigación; 

así mismo, se hizo uso de información brindada por la Municipalidad Provincial de Utcubamba, 

para complementar, y contrastar datos, utilizando las técnicas de observación y análisis 

documental. 

 

Para el estudio del territorio, se identificó elementos de composición, como área artificial, 

natural y húmeda, con lo cual, se determinó tipologías de manzanas donde las zanoras 

atraviesan infraestructuras consolidadas, en proceso de consolidar, suelos con vegetación nativa 

o solo terreno natural, cauces naturales, artificiales y áreas húmedas pavimentadas, las cuales 

fueron contrastadas con el estudio morfológico del territorio, principalmente el relieve, para 

determinar la relación de las pendientes y la ubicación y recorrido de los cuerpos de agua, como 

también el riesgo que supone el asentamiento de viviendas o construcciones en los diferentes 

puntos del territorio. 

 

De igual forma, con el fin de diagnosticar la dinámica de fluidos, se hizo uso de instrumentos 

y cartografías donde se diferencien los espacios naturales por donde transitan las corrientes de 

agua en temporadas de lluvia constante; para esto fue necesario dividir el territorio en los diez 

sectores urbanos, para determinar si la cantidad de zánoras, suponen una cobertura alta, media 

o baja dentro de cada uno de estos; así mismo, el estudio del contexto y los bordes que limitan 

o rodean las fajas marginales de los cuerpos de agua, facilitó el reconocimiento de componentes 

ambientales nativos bióticos como las tipologías de vegetación. 

 

Acto seguido, se realizó el reconocimiento de construcciones informales dentro de los 

cauces, lo que significó determinar el tipo de edificación y material; como también acertar con 

el riesgo, dado por el peligro y la vulnerabilidad determinados en el PDU 2014 -2025, los cuales 

corresponden a la realidad actual, en la que la infraestructura vial, principal y secundaria se ve 

afectada, según su ubicación, considerando principalmente la ubicación de zanoras en la 

topografía. 

 

Luego, es necesario el reconocimiento de estrategias de intervención desde el estudio de 

proyectos y referentes que se apliquen en contextos inundables, en donde se identificaron varias 

formas de intervención, desde la utilización de materia vegetal, usos adaptables o flexibles, 

mobiliario urbano complementario, hasta la aplicación de elementos estructurales de 

contención y retención del agua. 

 

Para finalizar, se definieron las nuevas estrategias de intervención urbano paisajista para 

generar espacios atemporales que se adapten a escenarios transitorios inundables, en donde se 
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realizó un listado de opciones o tácticas de intervención categorizadas por familias, las cuales 

están destinadas a aplicarse en todo el territorio estudiado; por lo que se culmina definiendo un 

esquema base del master plan, donde se sugiere la ubicación de cada estrategia; así mismo, es 

necesario tener en cuenta que hay estrategias que son a nivel territorial y se componen de 

muchas micro estrategias. 

 

Revisión de literatura 

 

Antecedentes 

 

El agua ha estado presente en la historia de la humanidad siempre como elemento natural 

vital, la proximidad estratégica era un factor decisivo para el desarrollo de asentamientos 

humanos, sin embargo, el riesgo de inundación por el incremento de caudales sugiere un 

problema que se evidencia en las ciudades del ahora; sobre todo debido al aumento de 

precipitaciones pluviales, que al no tener un espacio de tránsito controlado ni un suelo 

permeable, produce dinámicas caóticas debido a la presencia de escorrentías o cuerpos de agua 

transitorios como escorrentías o localmente conocidas como zánoras, dentro del territorio 

urbano. 

 

(Delgado, 2015), (Pérez, 2015) y  (Ruiz, 2022) expresan que antiguamente la presencia del 

agua era vinculada a una idea, la supervivencia, un concepto que convierte la arquitectura y la 

percepción del ser humano. El agua se ha ido adaptando conforme la humanidad evoluciona, 

intentando comprender, evaluar el impacto y predecir las inundaciones en el territorio, dejando 

de ser solo materia para convertirse en material; para crear, modificar o construir espacios 

dentro del paisaje; por tanto, se debería revalorar la importancia que tiene dentro de los espacios 

contemporáneos,  con un enfoque evolutivo, donde los límites físicos entre el espacio interior 

y exterior o la transición entre lo construido y el entorno se preste a la oportunidad de plantear 

nuevos escenarios, nuevas formas, haciendo uso de la tecnología y nuevos materiales para 

conseguir escenarios adaptables que trasciendan con el tiempo. 

 

(Catrillón, 2014) y (Delgado, 2015) estudiaron estrategias para controlar la inundación, que 

se debieron al desarrollo de un mal plan urbano que no consideran normativas ambientales, 

simplifican la red de drenaje pluvial para darle más espacio al área construida y se subestima el 

impacto que puede tener en las ciudades; entonces considerando que el vínculo entre la 

arquitectura y el agua está un poco olvidado, es importante tener en cuenta que este recurso 

natural debería involucrarse en la planificación territorial, del abastecimiento o la configuración 

del paisaje como elemento de configuración del espacio arquitectónico. 

 

El estudio de la realidad urbana es un proceso complejo que supone analizar diferentes 

aspectos del territorio y la sociedad, como conviven y se desarrollan en un mismo contexto, 

contemplando el tiempo como principal factor de cambio y transición; para esto, nos valemos 

de una serie de instrumentos que permiten realizar un estudio más detallado, dependiendo el 

enfoque en el que se oriente la investigación. 

 

En el estudio del entorno urbano, contemplamos la naturaleza como un escenario que puede 

ser capturado y trasladado en el tiempo, con el fin de conservar y difundir un momento; para 

esto, (Domingo & Moreno, 2017) y (Barbosa, 2020) hablan sobre los instrumentos de registro 

aplicados para el reconocimiento del paisaje; coinciden en que una de las formas de actuar 

contra el olvido y brindar firmeza contra el desmayo de la memoria urbana, son las fotografías; 

así como el reconocimiento del paisaje en conjunto, siendo un escenario de actividades en los 
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que las relaciones y experiencias pueden darse en un mismo momento o aleatoriamente, 

enriqueciendo el territorio que comparten. 

 

(Domingo & Moreno, 2017) y (Bray, 2007) hablan acerca de la configuración del paisaje, 

que los elementos naturales y artificiales implantados en el territorio, son parte del 

comportamiento y evolución de las ciudades; es fundamental para la investigación reconocer 

estos aspectos para definir la función y apariencia de los sistemas SuDS, sistemas urbanos de 

drenaje sostenible, que alberga una serie de técnicas de gestión de aguas pluviales menos 

invasivas; así mismo, el reconocimiento de la identidad y valores culturales del espacio, como 

también aproximarse a los componentes más perceptibles por el ser humano, como flora, fauna, 

infraestructura de agua y demás, siendo cartografiadas para comprender la dinámica del 

territorio y el paisaje. 

 

(Clément, 2012) y (Bunschoten, 2002) estudian el territorio a partir de la naturaleza, la 

pérdida del poder del hombre sobre los elementos de la misma supone una transformación del 

escenario que existe hoy en día; la misma naturaleza en estado salvaje es un producto cultural 

que surge en un momento de creciente compasión frente a los procesos medio ambientales que 

ocurren dentro del territorio ocupado por el hombre, es por eso que las dinámicas que se 

desarrollen dentro de él, deberían tener presente que lo construido, será devuelto a la naturaleza; 

entonces convendría plantearse dinámicas que se adapten y evolucionen de la mano con el 

medio natural, el suelo, el agua, las especies vegetales, incluso el clima, las funciones que se le 

dé a un espacio urbano pueden ser temporales o efímeras, siempre poniendo en valor la 

supremacía de la naturaleza ante la acción de la humanidad. 

 

Bases teórico-científicas 

 

La investigación parte con el interés de estudiar el territorio a partir del recorrido de cuerpos 

de agua dentro de la ciudad, escorrentías y localmente conocidas como zánoras, que según 

(Puig, 2007) son entendidas como corrientes de agua violentas y arrasadoras que se forman con 

el aumento de precipitaciones pluviales que suelen terminar en un huaico, debido a la topografía 

y el pase continuo del agua sobre un mismo lecho durante las lluvias. 

 

La inundación es la escenificación de situaciones que pretenden ser tomadas como 

accidentales, sin embargo, son el resultado de sistemas de drenaje pluvial y fluvial inadecuados, 

políticas urbanas inaceptables, construcciones informales y otros problemas urbanos y sociales 

que atentan contra el territorio y la naturaleza, no obstante, esta realidad podría ser asociada a 

una oportunidad imprevista, en donde se apliquen estrategias para lograr una convivencia entre 

el agua y el hombre. 

 

Así mismo, la inundación, según (Catrillón, 2014), (Singh, Kumar, & Hack, 2020) y 

(Camacho & Chávez, 2022) es la consecuencia de los cambios que ocasiona la urbanización, 

principalmente informal y desordenada dentro del territorio, la pérdida de patrones de drenaje 

de la flora nativa, pérdida de absorción del suelo durante lluvias, espacios impermeables y 

construcción de alternativas superficiales, como alcantarillado, canaletas, y demás, que no son 

lo suficientemente capaces de controlar o reducir el riesgo de inundación dentro de la ciudad.  

 

Es así que, (Pérez, 2015) dice que, en búsqueda de la horizontalidad, debido a la gravedad, 

el agua proveniente de la lluvia es recibida por la tierra, la que filtra, almacena o se acomoda a 

ella; la deja correr persiguiendo las pendientes en busca de su destino, se escurre y discurre, 
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modificando el paisaje, creando lugares, espacios, cauces, hasta que se encuentra con el hombre 

y su hábitat. 

 

El paisaje es entendido también como la agrupación de elementos que comparten y aportan 

energía a un lugar, de igual forma, es sinónimo del trabajo y la transformación aplicada sobre 

la naturaleza, las alternativas que tiene un espacio natural, una continuación de procesos 

naturales o antrópicos que se dieron en el transcurso del tiempo (Domingo & Moreno, 2017), 

(Bray, 2007), (Boogaard, 2015) y (Fundación CONAMA, 2018) hablan sobre los SuDS, 

sistemas que buscan, minimizar los impactos de las escorrentías o zánoras, en cantidad y 

calidad; como también maximizar las oportunidades de recreación y biodiversidad dentro del 

mismo espacio; estas técnicas han sido diseñadas a partir de la gestión del agua de las lluvias, 

pretendiendo imitar los procesos hidrológicos que ocurren dentro de un mismo territorio, 

controlando la escorrentía en el paisaje urbano a partir de la identificación de la calidad del agua 

pluvial, para determinar la eficiencia al momento de aplicar estos sistemas de drenaje 

sostenible. 

 

Así mismo, (Higuera, 2022) a partir del estudio de los SUDS, revaloriza la vegetación como 

parte de soluciones sostenibles; como zonas de bioretención, cunetas verdes y alcorques; 

además de su búsqueda por determinar qué especies nativas pueden ser empleadas dentro de 

los sistemas de bioretención; así mismo, el aumento de las precipitaciones pluviales, genera el 

ensanchamiento de las huellas terrestres por donde discurren las corrientes y de ser el caso de 

haber sufrido cambios en los perfiles de sus lechos, el desborde es inevitable, que igualmente 

surge por eliminar la vegetación nativa con la que convivían, siendo las encargadas de descartar 

nutrientes como el fósforo y nitrógeno y actuar como soporte natural del suelo. 

 

Para entender cómo funcionan las zánoras dentro del territorio urbano, (Bray, 2007) explica 

que atenta sobre la morfología y otros indicadores relevantes en el desarrollo de la 

investigación, el estudio del flujo de las corrientes, responde al porqué la infiltración del agua 

en el suelo se ha ido reduciendo en las áreas urbanas; de igual forma desencadena la 

inestabilidad del perfil de las corrientes, además del desarrollo de llanuras aluviales que 

propician las inundaciones. 

 

En The SuDS manual, (Scholz, 2015), (Higuera, 2022) y (Sánchez, Olcina, & Martí, 2022) 

hablan también sobre fomentar la perspectiva social hacia una solución más sostenible para el 

drenaje urbano, consideran que existen barreras en la implementación de estos sistemas, sobre 

todo en la adopción y percepción pública, sin embargo, la aplicación de mejoras en cuanto al 

tratamiento del agua pluvial en base a alternativas de calidad y biodiversidad local, exponen la 

importancia de la comunidad, para conseguir minimizar riesgos ambientales y humanos; así 

mismo, poner énfasis en los procesos hidrológicos naturales, restaurarlos para poder reutilizar 

el agua en caso de que las áreas urbanas impermeables disminuyan. 

 

Además, (Scholz, 2015), (Rogerns, 2020),  (López, 2019) y (Chen, Bonilla, Chapa, & Hack, 

2021), consideran que es necesario replantear la manera en la que intervenimos en las ciudades, 

primero es necesario darle una mirada a las nuevas realidades, y para lograr transformar 

escenarios que logren adaptarse a contextos inundables, es necesario determinar cuáles son las 

limitaciones en la configuración del paisaje, dentro del área de interés; gestionar los impactos 

de inundación, teniendo en cuenta lo que podría o no ocurrir en un futuro, la visión de las 

comunidades frente a la presencia del agua; por lo que cualquier medida de adaptación, deberá 

preservar y mejorar las condiciones de sostenibilidad y habitabilidad, garantizando la 

supervivencia de los cuerpos de agua y su convivencia con la población. 
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Simultáneamente se propone que el agua en vez de ser transportada y gestionada en sistemas 

de drenaje como tuberías, se debería iniciar por pequeños espacios o sub cuencas, en donde 

como primera opción esté el tratamiento en el mismo sitio, antes de ser transportada a otro; sin 

embargo, es necesario considerar que, en casos extremos, las rutas de flujo, deberán transportar 

y controlar las corrientes que inevitablemente van a recorrer el territorio urbano. (Boogaard, 

2015) y (Departamento de Tecnología de Ingeniería Ambiental, 2022) explican que, para 

diseñar estos espacios, existe una variedad de opciones en los que el uso del terreno local, 

siempre y cuando sean permeables y la tasa de infiltración garantice la oportunidad de controlar 

las escorrentías y los hábitats silvestres como también debe ser apto para escenarios de gestión 

futuros, pues deben responder también a las necesidades de la población que harán uso de los 

espacios transformados. 

 

(Rogerns, 2020) , (Singh, Kumar, & Hack, 2020) , (Gonzáles J. , 2021) y  (Twohig, Casali, 

& Yonca, 2022) proponen respuestas a partir de la aplicación de soluciones basadas en la 

naturaleza para minimizar los riesgos de inundaciones de forma más sostenible, en las cuales 

se encuentran las infraestructuras verdes y naturales, así como también, una metodología de 

escenarios de transición, donde se reasigne el uso de la tierra para fines que no se vean afectados 

negativamente cuando el contexto sea inundable, sino más bien, se adapten a la forma 

construida, claramente partiendo por una planificación urbana con innovación en su diseño, 

haciendo parte a soluciones basadas en ecosistemas y los SuDs. 

 

(Vilca, 2018) y (Man, Huabing, Lin, Liu, & Xi, 2022) explican que el riesgo por 

inundaciones pluviales urbanas, deben ser caracterizadas a partir del reconocimiento de 

fenómenos de origen natural, considerando magnitud, frecuencia, intensidad, periodo de 

recurrencia, susceptibilidad y otros factores físicos y sociales; que, sumadas al índice de 

vulnerabilidad social, concluyen en el diagnóstico de susceptibilidad de un territorio, frente a 

situaciones de carácter climático como la presencia de lluvias.  

 

La temporalidad de las inundaciones y la dinámica fluvial, según (Izembart, 2003),  (Pouilly, 

Beck, Moraes, & Ibañez, 2004) y (Zapperi & Montico, 2022) involucran a las llanuras de 

inundación, zonas adyacentes a cuerpos de agua, que constituyen ecosistemas muy complejos 

y dinámicos, donde existen diversidad de hábitats, terrestres y acuáticos, que pueden o no ser 

permanentes; convirtiéndose en una alternativa de intervención, principalmente con elementos 

vegetales, consideran que las planta acuáticas cumplen un papel mecánico, dependiendo su tipo, 

proporcionan sombra, mantienen la capacidad de infiltración en el suelo por el movimiento de 

los tallos, como también enriquecer el equilibrio ecológico de estos espacios fluviales. 

 

(García, 2011) , (Higuera, 2022), y (Quichimbo-Miguitama, Matamoros, Jiménez, & 

Quichimbo-Miguitama, 2022) concuerdan en que las fluctuaciones asociadas al cambio 

climático, en los últimos años, los picos de escorrentía han despuntado las previsiones, 

superando la capacidad que tienen los sistemas de drenaje pluvial existente como la 

infraestructura gris, además la concentración urbana de las ciudades, han evidenciado los 

efectos de los cambios y alteraciones que vienen ocurriendo en el medio ambiente y la 

hidrología natural; por lo que incluso las ciudades con una planificación hidráulica regular, han 

sido afectadas durante el aumento de precipitaciones pluvias e incluso durante la presencia de 

lluvias habituales. 

 

Así mismo, (García, 2011), (Rivera, Vega, & Posada, 2019) y (Zapperi & Montico, 2022) 

explican la problemática de la contaminación de la escorrentía urbana durante la lluvia, 
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principalmente a causa de las actividades urbanas, responsables de minimizar el cuidado de los 

cauces, generar contaminantes en la atmósfera; la pérdida de capacidad de infiltración del suelo 

y de la vegetación que intercepta el agua de las lluvias, en consecuencia, durante el tránsito del 

agua por el suelo, entra en contacto con diferentes tipos de contaminantes; por lo que es 

necesario, adaptar las propuestas planteadas frente a la inundación, teniendo un alcance a 

próximos problemas que podrían presentarse, teniendo así la oportunidad de reducir los riesgos. 

 

Enfoques conceptuales 

 

El riesgo según (GWP y WMO, 2008) es la probabilidad de una pérdida, que está 

condicionado principalmente por tres elementos, vulnerabilidad, peligro y exposición, en 

cuanto uno de esos aumenta o disminuye, la probabilidad de riesgo también. 

De igual forma, en el (Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento, 2014 - 2025) 

exponen al riesgo como la consecuencia de relacionar peligro y vulnerabilidad, definiendo 

probabilidades en base a porcentajes: baja: 0 a 25%, media de 26 a 50%, alta de 51 a 75 % y 

por último 76 a 100%. 

 

Los SuDS, son sistemas de drenaje enfocados a la sostenibilidad; (Catrillón, 2014) explica 

que estos, buscan replicar el drenaje natural de un lugar anterior a su urbanización; de esta 

forma, permiten reducir las tasas de escurrimiento hídrico, inundación y deterioro de cuerpos 

receptores, como el suelo. 

 

(ProkiÿA, SaviÿC, & PaviÿC, 2019) dice que las inundaciones pluviales se pueden definir 

como el resultado del flujo superficial y el encharcamiento antes de que la escorrentía ingrese 

a cualquier curso de agua. 

 

(Gonzáles F. , 2022) y (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA, 2013) explican que la escorrentía corresponde a 

la corriente de agua de lluvia que circula sobre la superficie de la tierra y se transporta de un 

lugar a otro por causa de la pendiente del medio superficial, de igual forma se canaliza o infiltra 

por el subsuelo, puede ser superficial o subsuperficial; la primera es aquella que no llega a 

penetrar el perfil de suelo y circula sobre la superficie del terreno. 

 

(Ruiz, 2022) Expone que el término de infraestructura gris, se utiliza para designar elementos 

de sistema pluvial como alcantarillas, cunetas, bocas de tormenta, entre otros, que son parte de 

sistemas de drenaje pluvial convencional. 

 

 

Materiales y métodos 

 

Según la investigación, el enfoque es cualitativo, en donde la muestra analizada, las zanoras, 

participan activamente, las cuales, al estudiarse, se describen, comprenden e interpretan; así 

mismo, por su orientación es aplicada, pues busca formas conocimientos nuevos que solucionen 

problemas de inundabilidad dentro del territorio. Por su alcance, es de nivel explicativo, pues 

indaga en el porqué de las situaciones y problemáticas en base a la interpretación de relaciones 

de variables, dimensiones e indicadores y por último es de tipo no experimental, debido a que, 

para la obtención de información, se basó en la realidad, sin alterar su comportamiento actual. 

 

El objeto de estudio serán los cuerpos de agua, llámese escorrentías o zanoras y quebradas 

que atraviesan el territorio de la ciudad de Bagua Grande de la región Amazonas, de los que 
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fueron identificados 14 elementos principalmente. Además, se definieron las variables de la 

investigación, la dependiente, escenarios transitorios inundables, siendo la causa, y la solución, 

la variable independiente, los espacios adaptables y atemporales (ver tabla 1) 

 

A continuación, se desarrollan cuatro objetivos específicos, los cuales a su vez se vinculan, 

siendo una suerte de pasos para cumplir con el principal fin de la investigación, generar 

estrategias para transformar los escenarios transitorios inundables en espacios adaptables y 

atemporales en la ciudad de Bagua Grande; donde fue necesario individualizar la obtención de 

información dependiendo las variables, técnicas o instrumentos (ver tabla 2) 

 

La fase 1, concierne al objetivo de reconocer la realidad urbana e identificar puntos de interés 

a partir del recorrido de cuerpos de agua en la ciudad de Bagua Grande, se hizo uso de las 

técnicas de observación (cartografías y registros fotográficos) y análisis documental (fuentes 

secundarias). Se realización cartografías para mapear los elementos de composición del 

territorio, como área artificial, natural y húmeda, con el fin de comprender la realidad 

constructiva frente a los cuerpos de agua en el casco urbano; de igual forma, se obtuvo 

información satelital del área de estudio, por medio de programas como Google Earth, global 

mapper, y Arcgis, para comprender la morfología del terreno y su relación con la existencia de 

las zanoras (ver tablas 3 hasta la 8) 

 

La fase 2, pertenece al objetivo de diagnosticar la dinámica de fluidos cuando se desarrollan 

escenarios transitorios inundables, de igual forma se empleó las técnicas de observación 

(cartografías y registros fotográficos) y análisis documental (fuentes secundarias); para lo cual 

fue necesario delimitar los sectores urbanos dentro del territorio, se identificaron diez, sobre los 

cuales transitan catorce elementos hídricos, que nacen desde sur, la zona más montañosa, 

recorren uno o más sectores y descienden hacia el río Utcubamba. 

 

Es así, que las cartografías desarrolladas, se utilizaron para determinar espacios naturales, si 

hay o no presencia de cuerpos de agua en cada uno de los sectores urbanos, el contexto con el 

que conviven y los borden que limitan su cauce, sea natural o artificial; a su vez, fue necesario 

realizar un reconocimiento de los componentes ambientales que viven dentro de los mismos, 

elementos bióticos como la vegetación nativa, que es partícipe de la dinámica de fluidos cuando 

las zanoras son activadas, las cuales se alimentan y actúan frente al tránsito de las corrientes 

impetuosas generadas por las lluvias. 

 

Además, el reconocimiento de construcciones informales dentro del objeto de estudio, su 

tipo y material, nos direcciona a comprender el mapa de riesgos establecido en el PDU 2014-

2025, en el que predispone el territorio en valores, medio, alto y muy alto; los mismos que al 

ser reinterpretados con las demás dimensiones analizadas, brindan un mejor entendimiento del 

porqué se desarrollan escenarios caóticos durante el aumento de precipitaciones pluviales, 

daños materiales e interrupción de vías principales y secundarias (ver tablas 9 hasta la 12). 

 

La fase 3, corresponde al objetivo de reconocer estrategias de intervención desde el estudio 

de proyectos y referentes que se apliquen en contextos inundables, para lo que fue necesario 

hacer uso de la técnica de análisis documental (fuentes secundarias); en donde el interés 

principal era identificar las estrategias que involucren material vegetal, la presencia inevitable 

de cuerpos de agua; así como también los usos atribuidos a los espacios intervenidos. De igual 

forma, se reconocen la función hídrica de los cuerpos de agua, ya sea como conductores o 

cuando priorizan la contención y retención del agua. 
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Así mismo, esta fase se enfoca en la búsqueda de estrategias sociales, orientadas a garantizar 

la comodidad y confort en los usuarios en los entornos afectados por inundaciones en los 

periodos que el agua se retire, para ello, se investigaron los distintos elementos como 

equipamientos, pavimentos, tipos de circulaciones, iluminación y límites que proponen en este 

tipo de contextos inundable. De igual forma, se identificaron estrategias de adaptabilidad, 

destacando especialmente el tratamiento del suelo y el uso transitorio de los espacios 

intervenidos. (ver tablas 13 hasta la 18) 

 

La fase 4, consiste en definir nuevas estrategias de intervención urbano paisajistas para 

generar espacios atemporales que se adapten a escenarios transitorios inundables; entonces, fue 

necesario aprovechar los resultados obtenidos en las fases previas, para determinar y 

seleccionar las estrategias más adecuadas para este contexto inundable. (ver tablas 26 hasta la 

28) 

 

Para cada una de las fases, se realizó una ruta de procedimientos, en las cuales, a partir de la 

recolección de información con la aplicación de instrumentos, pasa por un procesamiento y 

análisis, para la obtención de resultados por cada objetivo específico independiente (tablas 19 

hasta la 22) 

 

Resultados y discusión 

 

En cuanto a la fase 1, que busca reconocer la realidad urbana e identificar puntos de interés 

a partir del recorrido de cuerpos de agua en la ciudad de Bagua Grande, (Domingo & Moreno, 

2017) y (Bray, 2007) explican acerca de la configuración del paisaje, que los elementos 

naturales y artificiales implantados en el territorio, son parte del comportamiento y evolución 

de las ciudades; por lo que fue indispensable partir por el reconocimiento de los elementos de 

composición, para luego comprender la influencia con la que cuenta la morfología del territorio 

en la aparición de zanoras o escorrentías. 

 

Con la distinción de áreas dentro del territorio, se encontró una serie de tipologías por donde 

las corrientes de agua descienden dentro de la ciudad; existen áreas artificiales, donde las 

infraestructuras consolidadas, manifiestan un reconocimiento de la presencia de estos 

elementos naturales al momento de construir, sin embargo, la respuesta constructiva que 

presentan no es la adecuada, debido a que optaron por encajonar los cauces, reduciendo su 

ancho y eliminando las fajas marginales que sirven como contención de peligros en caso de 

inundación. Así mismo, la ciudad presenta infraestructuras en proceso de consolidar, en las que 

aún persisten espacios naturales con vegetación, a pesar de que se han implantado viviendas 

provisionales. 

 

Así mismo, el reconocimiento de áreas naturales corresponde a suelos con vegetación nativa 

o solo terreno natural, donde el hombre aún no ha intervenido constructivamente, sin embargo, 

hay presencia de basura y desechos, convirtiendo estos puntos en focos de contaminación dentro 

de la ciudad. En cuando a las áreas húmedas, se diferenció tres tipos, el suelo que comprende 

los cauces naturales, cauces artificiales, que se realizaron dentro de los últimos proyectos de 

asfaltado de vías o muros de contención en zonas de peligro y por último las áreas pavimentadas 

húmedas, aquellas vías que constantemente tienen presencia de agua, debido a que algunas 

zanoras han sido movidas y ahora conducen las corrientes hacia estas vías. 

 

Luego, el estudio del territorio a partir de la morfología, supuso una diferenciación de 

pendientes para situar los cuerpos de agua, los cuales nacen desde las partes más altas, 



17 

  

descienden hacia el casco urbano y culminan su paso dentro de la ciudad o en el río Utcubamba; 

por lo que su diferenciación, permitieron un reconocimiento individual durante su tránsito 

conforme la pendiente decae. 

 

Figura 1 

 

Según (Pérez, 2015), debido a la gravedad, el agua desciende de la lluvia y es recibida por la 

tierra, la que filtra, almacena o se acomoda a ella; la deja correr persiguiendo las pendientes en 

busca de su destino, se escurre y discurre, modificando el paisaje, creando lugares, espacios, 

cauces, hasta que se encuentra con el hombre y su hábitat. Sabiendo esto, el reconocimiento y 

diferenciación de los cuerpos de agua dentro del territorio, maximizó el análisis, pues se 

determinaron catorce zanoras, nombradas por la municipalidad provincial de Utcubamba, 

llamadas: zánoras Rieguillo, Rumiñahui, Cajamarca, La Libertad, La Carmen, La Virginia, 

Cachimayo, Las Delicias, César Vallejo, Kuelap, Luz del mundo, Grau, Arica y Condorcanqui; 

todas con características y contextos diferentes, que al ser contrastadas con el perfil topográfico 

del área de estudio, se determinó las zonas de influencia para cada una de estas, debido a que 

el relieve del suelo facilitan que el agua constantemente recorra los mismos caminos trazados 

en las partes más decrecidas del territorio urbano. Ahora bien, la identificación de puntos de 

interés, corresponde a espacios naturales que pueden ser inundados de manera controlada, a 

partir de la aplicación de estrategias desarrolladas al final de esta investigación; de los cuales 

se identificaron quince puntos específicos, que cuentan con características de carácter natural, 

suelo virgen, vegetación nativa y franja marginal libre. 
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Por consiguiente, como la fase 2 tiene como objetivo, diagnosticar la dinámica de fluidos 

cuando se desarrollan escenarios transitorios inundables, es necesario entender cómo funciona 

las zanoras dentro del territorio urbano, (Bray, 2007) explica que  atenta sobre la morfología y 

otros indicadores relevantes en el desarrollo de la investigación, el estudio del flujo de las 

corrientes, responde al porqué la infiltración del agua en el suelo se ha ido reduciendo en las 

áreas urbanas; de igual forma desencadena la inestabilidad del perfil de las corrientes, además 

del desarrollo de llanuras aluviales que propician las inundaciones. 

 

Se inició con el estudio de espacios naturales que presentan zanoras o escorrentías; con lo 

cual, fue necesario dividir el territorio en sectores urbanos, con el fin de obtener resultados más 

detallados del comportamiento y la dinámica del agua durante su tránsito por la ciudad. En 

cuando a la cobertura, dentro del sector San Martín, hay mayor presencia de cuerpos de agua, 

principalmente la zánora Cachimayo, siendo lo más grande y conocida, como también sus 

afluentes; así mismo, se determinó una cobertura media en los sectores de San Luis, La 

Esperanza, Pueblo viejo, Visalot, Pueblo nuevo y Gonchillo, los cuales cuentan con más de una 

zánora; y por último, cobertura baja en los sectores de Los Libertadores, Buenos Aires, Las 

Brisas y la Primavera, donde es poca o nula la presencia de estos elementos naturales y por 

ende el riesgo de inundación es menor. 

 

Al mismo tiempo, se identificó el contexto de esos espacios naturales, diferenciándose en 

abiertos, entre medianeras o con flora nativa, como también los límites o bordes de los cauces, 

que permiten entender por qué la dinámica de fluidos se ve interrumpida en ciertos puntos, 

propiciando escenarios inundables. Acto seguido, se definió que componentes ambientales 

bióticos se encontraban dentro de estos espacios naturales, de los cuales, abundaba la caña 

brava, higuerilla, carrizo, gramalote, cadillo, trepadora, pasto y maleza, como también plantas 

más grandes como neem, coco y plátano, los cuales han ido creciendo y aumentando debido al 

terreno natural, presencia de agua fluvial y pluvial.  

 

Además, el estudio de componentes ambientales abióticos, como son las zanoras o 

escorrentías y río, determinó el ancho normativo de 4 m, con una faja marginal de 2 a 4 m a 

cada lado, las cuales en su mayoría han sido ocupadas, construidas o invadidas informalmente, 

que de igual forma, fueron observadas, con lo que se determinó que principalmente son 

viviendas, el material, mayormente noble y precario (quincha, calamina, cañas) y en menor 

porcentaje autóctonos (adobe), todos estos siendo parte de las zonas más vulnerables del 

territorio urbano, según el diagnóstico del (Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento, 

2014 - 2025), en donde el territorio se clasifica en tres niveles de riesgo, muy alto, aquellas 

áreas de cauces de zanoras, quebradas y ríos, con pendientes pronunciadas, con rellenos de 

cauces antiguos y lluvias intensas, que comprenden una probabilidad del 76 – 100 %; riesgo 

alto, las áreas de pendiente fuerte, flujo de zanoras transitorias e intensas, transporte de 

sedimentos moderaos e intensos, con una probabilidad de 51 – 75% y riesgo medio, en las áreas 

de pendiente moderada, precipitaciones intensas con inundaciones medias, transporte modelado 

de sedimentos, que comprende una probabilidad de 26 – 50%. 

 

Por último, se complementó la información, con el estudio antrópico, refiriéndose a la 

accesibilidad, cómo se ve afectada durante el aumento de precipitaciones pluviales; en este 

caso, se reconoció que la mayor parte del territorio urbano, cuenta con infraestructura vial de 

terreno natural, y en menor porcentaje asfaltados; las cuales se ubican al centro de la ciudad, 

situadas dentro del suelo más deprimido y, por lo tanto, son las más afectadas en casos de 

inundabilidad. 
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Figura 2 

 

 

Ahora bien, la dinámica de fluidos en la ciudad de Bagua Grande, se ve influenciada por 

factores de carácter natural, como presencia de vegetación en los cauces, reducción y 

apropiación de áreas protegidas alrededor y la topografía; no hay zonas que se consideren riesgo 

bajo, debido a la naturaleza del territorio; sin embargo, en cuanto a inundabilidad, las corrientes 

de agua pueden ser controladas, pues tienden a comportarse según el espacio por donde 

discurran, si cuentan con obstáculos o puedan transitar de manera fluida dentro de sus cauces. 

 

 Hay puntos donde la construcción irresponsable, ha ido por encima de la realidad natural, 

en los que la reducción del ancho en tramos influye negativamente el flujo del agua, provocando 

aglomeración de lodo, plantas y demás, que, al no mantener un constante descenso en el 

territorio, genera problemas en puntos determinados, como desbordes o retención de huaycos, 

lo que supone un peligro para las personas que viven alrededor. 

 

Fase 3 tiene como objetivo reconocer estrategias de intervención desde el estudio de 

proyectos y referentes que se apliquen en contextos inundables; (Higuera, 2022) a partir del 

estudio de los SuDs, revaloriza la vegetación como parte de soluciones sostenibles; valiéndonos 

de esta afirmación, en esta etapa, partimos por la identificación de estrategias donde se emplee 

el material vegetal dentro del planteamiento de nuevas propuestas. En los referentes y proyectos 

estudiados, se identificó el uso de vegetación, principalmente árboles y arbustos, que actúan 

como límites naturales, generan sombra, maximizan el aprovechamiento de las condiciones 

climáticas y demás; así mismo, hacen uso de huertas, cultivos, bosques y como parte de 

estrategias de zonificación, aprovechando el flujo del agua.  

 



20 

  

Además, dentro de esta familia de estrategias, encontramos la revalorización de áreas verdes 

y azules, la importancia de reintroducir materiales vegetales con flora nativa donde se perdió y 

la estabilización de riberas y protección contra deslizamientos. Luego, dentro de las estrategias 

en cuerpos de agua, se identificó la implantación de infraestructura verde en todo el territorio; 

también la recuperación de los márgenes del río o en este caso de las zanoras o cualquier cuerpo 

de agua involucrado; la ubicación de jardines alrededor, parques fluviales; adaptación de 

ecosistemas, creación de zonas verdes y espacios públicos, como también la ubicación de 

elementos estructurales para contrarrestar los desbordamientos e inundaciones. 

 

En el estudio de referentes y proyectos, se hallaron estrategias que tienen que ver con usos 

y confort como complemento de las estrategias contra inundaciones; en The SuDS manual, 

(Scholz, 2015), (Higuera, 2022) y (Sánchez, Olcina, & Martí, 2022) hablan también sobre 

fomentar la perspectiva social hacia una solución más sostenible para el drenaje urbano; lo cual 

concuerda con los diferentes métodos de intervención aplicados en la información estudiada, 

pues consideran estrategias para usos recreativos, de contemplación y aplicación de diferentes 

circulaciones dependiendo cada escenario; de igual forma, dentro del confort de los usuarios, 

se considera el uso de materiales y mobiliarios dentro de las propuestas urbanas; no obstante, 

las estrategias más resaltantes de estas familias, son las de adaptabilidad, porque buscan darle 

más de un uso a cada una de los elementos o intervenciones planteadas; lo cual aumenta la 

probabilidad del uso transitorio o temporal de los espacios. 

 

Figura 3 

Fase 4 tiene como objetivo definir nuevas estrategias de intervención urbano paisajistas para 

generar espacios atemporales que se adapten a escenarios transitorios inundables; para lo cual 

es preciso considerar que (Scholz, 2015), (Rogerns, 2020),  (López, 2019) y (Chen, Bonilla, 
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Chapa, & Hack, 2021), consideran que es necesario replantear la manera en la que 

intervenimos en las ciudades, primero es necesario darle una mirada a las nuevas realidades 

para lograr transformar escenarios que logren adaptarse a contextos inundables; por lo tanto, a 

partir de la información obtenida en las fases anteriores, es que se logra hacer un listado de las 

nuevas estrategias aplicables a la ciudad de Bagua Grande; las mismas que fueron 

categorizadas por familias de acuerdo al tipo de intervención y solución que dan.  

 

Se categorizó las familias en ambientales; de diseño, planificación y zonificación; 

construcción, estructural; materialidad y social; en cada una de estas se determinaron estrategias 

aplicables a diferentes tipos de escenarios encontrados en el territorio estudiado, por lo que se 

plantea un master plan de referencia con las posibles intervenciones en cada escenario, de 

acuerdo a sus contextos; se utilizó la clasificación de estrategias por íconos, para hacer más 

sencillo el reconocimiento dentro de la cartografía. 

 

Figura 4 

 

Conclusiones 

 

Al reconocer la realidad urbana, se identificó tipos de escenarios inundables en cada una de 

las catorce zánoras identificadas dentro del territorio, así como también puntos de interés que 

aún mantienen características de un entorno natural, como suelo virgen y vegetación nativa en 

donde la aplicación de estrategias pueden facilitar el uso adaptable y atemporal por tratarse de 

espacios más amplios y libres; sin embargo, los espacios donde existe una intervención 

constructiva también son tomados como parte del planteamiento de las estrategias dentro de la 

investigación, pero considerando el contexto en el que se encuentran. 
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Al diagnosticar la dinámica de fluidos cuando se desarrollan escenarios transitorios 

inundables, se identificaron características antrópicas, como las construcciones informales, 

dentro del cauce de las zánoras, así como también, la influencia que tienen la vegetación 

existente y sedimentos en el flujo del agua, pues al haber interrupciones en su tránsito continuo 

por el suelo, genera aglomeraciones, con lo cual se generan los desbordes e inundaciones en la 

ciudad. 

 

Al reconocer estrategias de intervención desde el estudio de proyectos y referentes que se 

apliquen en contextos inundables se encontraron diferentes tipos de estrategias para espacios 

inundables o de carácter hídrico que se complementan con espacios de uso público; dichas 

tácticas de intervención son la base para el desarrollo del objetivo principal de la investigación. 

 

Al definir nuevas estrategias de intervención urbano paisajista para generar espacios 

atemporales que se adapten a escenarios transitorios inundables se decidió categorizarlas por 

familias, ambientales; de diseño, planificación y zonificación; construcción, estructural; 

materialidad y social. Esta categorización permitirá que las propuestas derivadas de esta 

investigación puedan complementar los planes de acción por familias o categorías, mejorando 

así la dinámica y funcionalidad de los escenarios y su entorno. 

 

 

Recomendaciones 

 

Para la aplicación de las estrategias planteadas en esta investigación, es necesario reconocer 

el contexto y escenario que se va a intervenir, debido a que cada zánora, presenta características 

particulares y no todas las estrategias pueden aplicarse en los mismos contextos. 

 

Se sugiere usar la investigación como una base para futuras propuestas de diseño en los 

diferentes escenarios inundables en la ciudad de Bagua Grande, como también en otras ciudades 

con características similares; además, las estrategias definidas se recomienda que sean 

aplicables de forma independiente, porque muchas de ellas de complementan entre sí, para 

poder funcionar correctamente; por lo que se recomienda analizar bien los escenarios y el 

contexto, antes de proponer la aplicación de las mismas. 

 

Se debe considerar que cada una de estas estrategias está sujeta a modificaciones de acuerdo 

a la evolución de los contextos inundables en la ciudad; además, las estrategias han sido 

planteadas para funcionar de forma complementaria; de ser en caso de aplicar alguna de estas 

de manera individual, se deberá tomar en cuenta qué características específicas tiene el espacio 

intervenido. 

 

Al momento de aplicar las estrategias, se deberá tener en cuenta que, pasados los años, los 

escenarios estarán sujetos a nuevas opciones de intervención debido a la evolución de las 

propuestas; por lo que será necesario optar por nuevas estrategias de acuerdo a las nuevas 

características y necesidades del espacio. 

 

 



23 

  

Referencias 

 

Barbosa, J. (2020). Un libro fotográfico contra el desvanecimiento de la memoria urbana: una 

investigación del libro Río que desaparece más allá de sus planos iconográficos. 

Rita_14, 170-176. 

Boogaard, F. C. (2015). Stormwater characteristics and new testing methods for certain 

sustainable urban drainage systems in The Netherlands . FCBoogaard. 

Bray, R. (2007). The SuDS manual. London: Ciria C697. 

Bunschoten, R. (2002). La Galería Urbana en acción: Proyecto W. Sector E + New Suburbs. 

Oeste - 15, 39. 

Camacho, J., & Chávez, R. (2022). Riesgos hidrometereológicos en el sureste mexicano 

(Quintana Roo): inundaciones urbanas. México: CONACYT. 

Catrillón, Y. (2014). Estrategias para el control de inundaciones en la zona urbana de la 

cuenca del río Meléndez. Cali: Instituto CINARA - Universas del Valle. 

Chen, V., Bonilla, R., Chapa, F., & Hack, J. (2021). Development and modelling of realistic 

retrofitted Nature-based Solution scenarios to reduce flood occurrence at the catchment 

scale. Ambio. 

Clément, G. (2012). El jardín en movimiento. GG. 

Delgado, E. (2015). La geometría del agua, mecanismos arquitectónicos de manipulación 

espacial. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid. 

Departamento de Tecnología de Ingeniería Ambiental. (2022). Technical solutions and benefits 

of introducing rain gardens - Gdansk case study. Science of The Total Environmet. 

Domingo, J., & Moreno, C. (2017). Identidades del territorio Alhambra. Instrumentos de 

registro y procesos de reconocimiento de un paisaje cultural. Rita_08, 134-143. 

Fundación CONAMA. (2018). Agua y ciudad, Sistemas urbanos de drenaje sostenible. Madrid: 

Conama. 

García, E. (2011). Control de escorrentías urbanas mediante pavimentos permeables: 

aplicación en climas mediterráneos. Valencia: Universidad politécnica de Valencia. 

Gonzáles, F. (2022). Prediseño del paso del agua pluvial en la quebrada seca, a la altura de la 

autopista general Cañas, frente a Industrias Lizano. Costa Rica: Universidad Latina de 

Costa Rica. 

Gonzáles, J. (2021). Guía de Adaptación Basada en Ecosistemas (AbE) y Fondos de Agua. 

Alianza Latioamericana de Fondos de Agua. 



24 

  

Higuera, J. (2022). Diseño de sistema de zona de bioretención en el campus de la Universidad 

Colegio Mayor de Cundinamarca, Bogotá. Producción + Limpia. 

Izembart, H. L. (2003). Waterscapes, Tratamiento de aguas residuales mediante sistemas 

vegetales. GG, SL. 

López, R. (2019). Escuchar y transformar la ciudad. Paisaje Transversal. 

Man, Q., Huabing, H., Lin, Liu, & Xi, C. (2022). An Integrated Approach for Urban Pluvial 

Flood Risk Assessment at Catchment Level. Water. 

Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento. (2014 - 2025). Plan de desarrollo urbano 

de la ciudad de Bagua Grande. Bagua Grande: MPU. 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 

AGRICULTURA. (2013). CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 

LLUVIA, Opciones técnicas para la agricultura familiar en América Latina y el Caribe. 

Santiago. 

Pérez, C. (2015). El agua como elemento arquitectónico. Universidad Francisco de Vitoria. 

Pouilly, M., Beck, S., Moraes, M., & Ibañez, C. (2004). Diversidad biológica en la llanura de 

inundación del Río Mamoré. Bolivia: Centro de Ecología Simón I. Patiño-

Departamento de difusión. 

ProkiÿA, M., SaviÿC, S., & PaviÿC, D. (2019). Pluvial flooding in Urban Areas Across the 

European Continent. Geographica Pannonica. 

Puig, E. (2007). Breve diccionario folclórico piurano. Piura: Repositorio de Piura. 

Quichimbo-Miguitama, F., Matamoros, D., Jiménez, L., & Quichimbo-Miguitama, P. (2022). 

Influence of Low-Impact Development in Flood Control: A Case Study of the Febres 

Cordero Stormwater System of Guayaquil (Ecuador). Sustainability. 

Rivera, E., Vega, B., & Posada, G. M. (2019). Building adaptation to extreme rain effects in 

San Francisco de Campeche, Mexico. Atmósferas. 

Rogerns, B. (2020). An Interdisciplinary and catchment approach to enchancing urban flood 

resilience: a Melbourne case. Philosophical Transactions A.  

Ruiz, J. (2022). Incorporación de infraestructura verde en la planeación urbana para la 

mitigación de zonas vulnerables a la inundación. Mexicali: Universidad Autónoma de 

Baja California. 

Sánchez, E., Olcina, J., & Martí, J. (2022). Adaptation Strategies for Flooding Risk from 

Rainfall Events in Southeast Spain: Case Studies from the Bajo Segura, Alicante. Water, 

14-146. 

Scholz, M. (2015). Sustainable Drainage Systems. Manchester: Water. 



25 

  

Singh, A., Kumar, A., & Hack, J. (2020). Cost-Effective Optimization of Nature-Based 

Solutions for Reducing Urban Floods Considering Limited Space Availability. 

Procesos ambientales. 

Twohig, C., Casali, Y., & Yonca, N. (2022). Can green roofs help with stormwater floods? A 

geospatial planning approach. ELSEVIER. 

Vilca, F. (2018). Análisis de riesgos mediante la utilización del sistema de información 

geográfica Arcgis y su influencia en la prevención de desastres por inundación en el 

centro poblado San Ignacio del distrito de la Tinguiña. Ica: Universidad Alas Peruanas. 

Zapperi, P., & Montico, A. (2022). Manejo del escurrimiento de aguas pluviales desde la 

perspectiva de los servicios ecosistémicos. Análisis de su abordaje en ciudades capitales 

de la Argentina. Revista Geográfica de América Central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos  



27 

  

Anexos 

Tabla 1 

Organigrama  



28 

  

Tabla 2 

Cuadro de variables 



29 

  

Tabla 3 

Instrumentos de recolección de información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

  

Tabla 4 

Instrumentos de recolección de información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

  

Tabla 5 

Instrumentos de recolección de información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

  

Tabla 6 

Instrumentos de recolección de información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

  

Tabla 7 

Instrumentos de recolección de información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

  

Tabla 8 

Instrumentos de recolección de información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

  

Tabla 9 

Instrumentos de recolección de información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

  

Tabla 10 

Instrumentos de recolección de información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

  

Tabla 11 

Instrumentos de recolección de información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

  

Tabla 12 

Instrumentos de recolección de información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

  

Tabla 13 

Instrumentos de recolección de información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

  

Tabla 14 

Instrumentos de recolección de información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

  

Tabla 15  

Instrumentos de recolección de información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

  

Tabla 16 

Instrumentos de recolección de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

  

Tabla 17 

Instrumentos de recolección de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

  

Tabla 18 

Instrumentos de recolección de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

  

Tabla 19 

Ruta de procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

  

Tabla 20 

Ruta de procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

  

Tabla 21 

Ruta de procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

  

Tabla 22 

Cuadro de coherencia 

 

 

 

 

 

 

 



49 

  

Tabla 23 

Resultado objetivo específico 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

  

Tabla 24 

Resultado objetivo específico 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

  

Tabla 25 

Resultado objetivo específico 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

  

Tabla 26 

Resultado objetivo específico 04 



53 

  

Tabla 27  

Resultado objetivo específico 04 



54 

  

Tabla 28 

Resultado objetivo específico 04 



55 

  

Tabla 29 

Resultado objetivo específico 04 

 

 


