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PROLOGO 

Dentro del marco del proyecto "Fortalecimiento Institucional para el manejo 
del Recurso Agua en la Zona Andina", que actualmente ejecuta el Instituto 
Internacional del Manejo de la Irrigaci6n (IIMlj, se han emprendido una serie 
de estudios con miras a entender mejor el proceso de la Transferencia del 
Manejo del Riego (TMR), del sector pUblico al privado, que se esta llevando 
a cabo en toda la region. 

El presente informe "Estudio sobre Transferencia del Manejo del Riego en el 
Peru", comisionado pJr el I IMI, es parte de estos esfuerzos. Pretende el 
documento dar una visi6n general de 10 que ha sido hasta ahora el proceso del 
TMR en ese pais; aunque pJr su brevedad no espera ser un estudio exhaustivo 
sobre el tema. 

El documento incluye un estudio de caso sobre la transferencia del gobierno, 
a manos de los usuarios, del Distrito de Riego de Chancay-Lambayequei se 
espera que la metodologia utilizada sirva de guia para la documentaci6n del 
proceso en otros distritos de riego ya transferidos. 

Carlos Garces-Restrepo 
Jefe Proyecto Regional Andino 

Instituto Internacional del Manejo 
de la'Irrigaci6n (IIMI) 

Lima, Mayo 1996 
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ESTUDIO SOBRE TRANSFERENCIA DE MANEJO DEL RIEGO EN PERU 

1. 	 Breve descripci6n de las zonas agroecol6gicas en el PerU 
(incluyendo clima, topografia, suelos y agricultura) 

El PerU esta situado en la parte centro-occidente de America del Sur y 
en la parte sur-oriental de la CUenca del Pacifico. Tiene una 
superficie continental de 1'285,215.6 km2 y una poblaci6n cercana a 23 
millones de habitantes, ano 1995. 

El territorio peruano esta atravesado de'norte a sur por la Cordillera 
de los Andes que forma tres regiones fisiograficas: la Costa (10.6%) 
que COIl\Prende el pie de monte andino que da al oceano; la Sierra 
(30.5%) que comprende las maximas elevaciones y el gran Altiplano 
Andino y la Bel va (58.9%) que incluye la vertiente oriental de la 
cordillera y la parte de la llanura amaz6nica del PerU. 

La heterogeneidad de los ecosistemas esta determinada principalmente 
por la Cordillera de los Andes y las corrientes marinas frias y 
calientes Humboldt y El Nino - originadas por la interacci6n de los 
factores atmosfericos: Anticic16n del Pacifico y la Zona de 
Convergencia Intertropical. 

En el 	PerU (ONERN, 1976), se ha identificado 84 (80.8%) zonas de vida 
. 1 	 de las 104 que existen en el mundo y 28 (87.5%) de los 32 climas 

existentes. 

Tipos de Clima 

Regi6n de Costa 

Se distinguen dos tipos de clima: subtropical arido y semitropical. El 
clima subtropical arido corresponde a la mayor parte de la Costa, entre 
Tacna y Lambayeque. La temperatura media anual es de 18QC, ausencia de 
lluvias y excesiva humedad atmosferica, . 
El clima semitropical, entre Piura y Tumbes, se caracteriza por tener 
una temperatura media anual de 24QC, con lluvias periodicas de verano 
y abundante humedad atmosfericai influencia de la Corriente del Nino. 

Regi6n de Sierra 
,-

Existe una diversidad" de climas, segtin la altitud. Las principales 
caracteristicas del clima segUn las regiones altitudinales son: 

Regi6n Yunga: (1,000 a 2,000 msnm), clima calido moderado y seco, 
exceso de lluvias, con abundante radiaci6n solar durante todo el ano. 
Regi6n Quechua: (mas de 2,000 a 3,000 msnm), clima templado, la 
temperatura anual oscila entre 15Q y OQC, llueve en verano (enere
marzo), escasa humedad atmosferia, vientos dominantes del .... sur este 
(alisios) . 
Regi6n Suni: (mas de 3,000 a 4,000 msnm), clima templado frio. Regi6n 
de las heladas que destruyen los cultivos. 
Regi6n Ptma 0 Jalca: (mas de 4,000 a 5,000 msnm), clima frio, con 
escasa humedad. Las precipitaciones son en forma de granizo 0 nieve. 
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Regi6n Janca 0 Cordillera: (mas de 5,000 msnm), el clima es glacial con 
temperaturas por debajo de 6QC, atm6sfera muy seca, precipitaciones de 
nieve. 

Regi6n de Selva: 

El clima es tropical. Se distingue el clima de la Selva Alta y el de la 
Selva Baja. 
En la Selva Alta,la temperatura media anual varia entre 22Q y 26QC, 
abundantes lluvias entre 2,600 a 4,000 mm/ano, con maximas superiores 
a 8, 000 mm/ano (Quincemil , Cusco). 
En la Selva Baja, las temperaturas son mas altas, media anual 31QC, 
lluvias superiores a 1,000 mm/ano. 

Topografia, suelos y agricultura: 

El escenario edafico del pais, es heterogeneo y complejo. De acuerdo a 
la Capacidad de Uso Mayor de la Tierra de la superficie territorial se 
desglosa, en cifras redondas, en: 4.9 millones de ha. para cultivos en 
limpio (4%)i 2.7 millones de ha. para cultivos permanentes (2%)i 18 mi
llones de ha. para pastos naturales (14%)i 48 millones de ha. aptas pa
ra producci6n forestal (38%) y 54 millones de ha. de tierras de pro
tecci6n (42%). En resumen el potencial de tierras apropiadas para la 
agricultura (cultivos en limpio y cultivos permanentes) es de 7.6 mi
llones de ha., 0 sea el 6% de la superficie territorial. 
Seg"Un el INEI (1995) el uso de las tierras agricolas cubre una 
superficie de 5.477 millones de ha. (Ver Anexo 1, cuadro 1 y Figura 1). 

En la Costa: Se encuentran los mejores suelos agricolas y mas 
productivos del pais. son suelos aluviales de profundidad y textura va
riables, de topografia plana, drenaje libre. Las limitaciones estan 
vinculadas a salinizaci6n de las tierras y suelos secos por condiciones 
climaticas aridas. La superficie agricola total es de 0.87 millones de 
ha. y su potencial de 1.64 millones de ha. Los cultivos mas importantes 
son: algod6n fibra, cafia de azucar (costa norte), arroz (costa norte), 
maiz hibrido, papa (costa central), frutales y leguminosas. En esta re
gi6n se obtiene los majores rendimientos por ha. y cerca del 50% del 
producto bruto agricola nacional. Las estimaciones realizadas en base 
a suelos aptos y disponibilidad de agua, sefialan la posibilidad de 
duplicar la superficie agricola en esta regi6n. 

En la Sierra: Principalmente en los valles interandinos, entre los 
2,000 a 3,800 msnm., los suelos mas significativos son relativamente 
profundos, generalmente basicos, con pendientes variables y susceptible 
a la erosi6n, especialmente aquellos en pendientes pronunciadas (mas de 
25%) y donde se observa un proceso erosive grave por el uso intensivo 
de las tierras. La superficie agricola actual se estima en 2.83 
millones de ha. 10 que significa que ha superado ampliamente su 
capacidad potencial agricola estimada en 1.36 millones de ha. 
En este ambito se observa una marcada estratificaci6n de cultivos en 
base a los cambios climatico-ecol6gicos. En este sentido, Qesde las 
profundidades del valle hacia arriba, aparecen los cultivos sub
tropicales (cana de azucar, citricos I etc.) seguido de frutales de 
hueso para dar paso a cultivos intensivos (maiz, papa, quinua, 
leguminosas, etc.) que representan el grueso de la actividad bajo el 
regimen de secano de esta regi6n. Los rendimientos son bajos. 

3 



n 
.. 

I 	 En la pl..U1a alta (4,000 a 5,000 msnm), el relieve es relativamente 
suave, los suelos son poco profundos, generalmente acidos y un 
horizonte superficial rico en materia orgaruca parcialmente 
descompuesta. Por sus condiciones climaticas, temperaturas inferiores 
a -6QC, es una regi6n para el desarrollo de la ganaderia: ovinos y 
camelidos sudamericanos. 

En la Selva: la region mas vasta, menos explotada y menos habitada del 
pais, la superficie agricola total es de 1'776 millones de ha. y su uso 
potencial de tierras agricolas es de 4.60 millones de ha. - 0 sea que 
es posible incrementar en 2.6 veces mas la actual superficie agricola 
de esta regi6n. Los suelos son muy variables. 

En la Selva Baja: los suelos son profundos, ondulados, meteorizados en 
forma intensa, de naturaleza acida y, por tanto, poco fertiles, 
requieren de tecnicas especiales para su manejo adecuado y producci6n 
economica. Por otro lado, se tiene un grupo de suelos hidrom6rficos con 
una superficie de 15 millones de ha., aproximadamente el 25% de la 
superficie bruta de la regi6n. La vocaci6n mas predominante de estos 
suelos es para la explotaci6n del nuevo recurso forestal. 

En la Selva Alta: El relieve topognifico es predominantemente escarpa
do, conformado por laderas empinadas y escasos valles amplios. Los 
suelos varian en profundidad y se caracterizan por su tendencia acida 
y susceptibles a la erosi6n por su posici6n inclinada. La agricultura 
es variada a base de cultivos permanentes (cafe, te, cacao, citricos y 
cafia de azucar), asi como cultivos intensivos (maiz, mani, arroz, yuca, 
etc.), que se ubican a 10 largo de tierras fertiles de origen aluvial. 

2. 	 Breve documentaci6n del desarrollo de la irrigaci6n y la agricultura 
bajo riego en el Peru 
La irrigaci6n en su esquema mas simple consiste en la construcci6n de 
obras para captar y conducir las aguas de los rios hasta lugares 
distantes para regar tierras agricolas. Desde hace miles de afios el 
hombre construye este tipo de obras en las regiones aridas. De este 
modo se desarrolla la costa peruana, zona arida por excelencia. 
Los antiquos pobladores del Peru desviaron los rios construyendo largos 
canales de gran capacidad para captar el mayor volumen posible de agua 
en la epoca de avenidas y para regar en vasta escala cultivos nativos 
de bajo consumo de aqua, adaptados a1 regimen hidrol6gico de nuestros 
rios; clara demostraci6n del conocimiento e identificaci6n del hombre 
con el medio ambiente. 
Casi todos los rios de la Costa fueron aprovechados por las culturas 
preincas e incas . AM se conservan restos de canales (Racarumi, 
Mochica, Talambo, etc.) y algunos de ellos siquen operativos, como el 
canal de la Achirana (Tca) . Son obras hidraulicas que ponen de 
manifiesto los avanzados conocimientos de ingenieria que tenian 
nuestros antepasados. 
La construcci6n de acueductos subterraneos para recolectar el aqua del 
subsuelo, lconstruidos por la CUltura Nazca (200 AC) i el cultivo de 
"Mahamaes"- (Chilca); la construcci6n de andenes, aproximada1nente un 

Pozas regulares de 20m a 100m de lado construidos a una 
profundidad de 2m a 5m debajo de la superficie normal, para acer
carse a las aquas del subsuelo y cultivar sin necesidad de riego. 
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millon de ha, ( Cusco , Arequipa, Tarma, etc.) ; y f inalmente la 
construccion de grandes ciuades: Aprile, Chanchan (100,000 habitantes), 
Cajarnarquilla, Pachacarnac, etc., construidas en las zonas marginales 
deserticas, en las laderas de los cerros adyacentes de los valles; son 
otros ejernplos que muestran el optima uso y conservacion de los 
recursos aqua-tierra, institucionalizados par los antiquos peruanos. 
Ellos "lograron ser sin tierra y sin aquas los mas grandes agricultores 
de America" (Luis E. Valcarcel, historiador peruano). 
Grigg, antrop61ogo norteamericano, afirma que la Costa Norte del Peru 
fue un gran centro agricola americano. El sefiala que existen evidencias 
de dornesticacion de plantas en el quinto milenio antes de Cristo: 
frijoles, pallar, algodon, etc., el maiz se sembraba 200 afios AC. 
Habian granjas y edificios monurnentales; fodo basado en la agricultura. 
Otros autores consideran que el riego en gran escala en estas 
sociedades requirio una coordinacion centralizada para construir dichas 
obras y tambien para la distribuci6n del aqua. En esa epoca las 
autoridades - Curaca 0 Cacique - tenian arnplios poderes sobre los 
pabladores del lugar. Los trabajos colectivos para la construccion de 
las obras eran normas clararnente institucionalizadas y jerarquizadas. 
La conquista y la colonia cambia ron radicalrnente la orientaci6n de la 
economia de las sociedades prehispanicas. De una economia agraria de 
orientaci6n interna se pas6 a una economia encarninada hacia la mineria 
con fines de exportacion. En la costa abandonaron muchos sistemas de 
irrigacion, las obras se fueron destruyendo par efecto de las arenas 
e61icas, la vegetaci6n silvestre y la falta de conservacion; el area 
cultivada de mas de 700,000 ha. se redujo a 300,000 ha. 
A fines del siglo XIX y de manera especial a principio de este siglo, 
el Estado toma interes par el desarrollo de estudios y proyectos de 
riego en la Costa. El inicio de esta nueva etapa estuvo vinculada con 
el auge de la cana de azucar y el algod6n, cultivos sembrados par los 
grandes propietarios 0 hacendados que se beneficiaron par los buenos 
precios pagados par los mercados internacionales. 
En general, la intervencion del Estado estuvo orientada principalmente 
a establecer una gran infraestructura hidraulica para lograr aurnentos 
importantes en la produccion y para incorporar tierras eriazas a la 
agricultura. A partir de la decada del 70 se comienza con la ejecuci6n, 
en la Costa, de los grandes proyectos aprovechando las aquas con 
prop6sitos multiples y en la Selva, proyectos de desarrollo integral. 
En la Sierra se da impulso a la construccion de pequefias y elementales 
obras de riego. 

Seglin publicaci6n del Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI) 
III Censo Nacional Agropecuario (Mayo 1996), la evolucion de la superficie ba
jo riego (en miles de ha.) en el periodo 1972-1994, ha sido de la siquiente 
manera: 

Regi6n 1974 1994 Diferencia en 22 afi.os 

Costa 744.1 836.3 92.2 
Sierra 491.6 814.3 322.7 
Selva 37.8 78.4 40.6 .'"... 

Total 1,273.5 1,729.0 455.5 
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3. 	 Breve descripci6n del papal que han representado las diferentes 
organizaciones involucradas en la agricultura bajo riego desde 1950 
basta ahora. 

3.1 	 Planificaci6n, estudios, diseiio, ronstrucci6n, operaci6n, 
conservaci6n y administraci6n de los sistemas de riego y drenaje. 

El Hinisterio de Fomento yObras PUblicas, fue la instituci6n que 
originalmente se encarg6 del estudio, disefio y construcci6n de 
buena parte de la infraestructura de riego del pais; asi como de 
la administraci6n de los sistemas. CUmplia sus funciones a traves 
de la Direcci6n de Irrigaciones y la Direcci6n de Aguas y 
Regadio. 
Durante su gesti6n (1932-1967) se mejor6 el riego de 178,100 ha. 
e incorpor6 a la agricultura 65,674 ha. nuevas. Las Comisiones 
Tecnicas de Aguas y mas tarde las Administraciones Tecnicas, 
encargadas de la operaci6n y conservaci6n de los sistemas, 
realizaron una buena labor en los valles donde se establecieron; 
en gran parte eliminaron los viejos pleitos por el agua que 
tenian muchas veces sangrientos desenlaces. 
A fines de 1968, se expide el Decreto Ley 17721 que reestructura 
la administraci6n estatal, el Ministerio de Fomento y Obras 
PUblicas se desactiva. Las acciones relacionadas con el 
desarrollo y administraci6n de los recursos agua-tierra son 
asumidas por primera vez por el Ministerio de Agricultura. 

Este ministerio en 1969, crea la Direcci6n General de Aguas, 
Irrigaci6n y Catastro como la entidad encargada de realizar los 
estudios, construcci6n, operaci6n y mantenimiento de los sistemas 
de riego en el Perd. En 1972, se aprueba la nueva Ley Organaca 
del Sector Agrario (D.L. NQ 19608). La Oficina General de Inge
nieria y Proyectos, oficina de apoyo, y la Direcci6n General de 
Aguas, 6rgano tecnico-normativo, asumen las func'iones de la ex
Direcci6n General de Agua, Irrigaci6n y Catastro. 

La Oficina General de Ingenieria y Proyectos y la Direcci6n 
General de Aguas, desarrollan una labor meritoria, acorde con los 
dispositivos legales dictados en esa epoca: Ley de Reforma 
Agraria (D.L. NQ 17716) y la Ley General de Aguas (D.L. NQ 
17752). En el pais se instaura los Distritos de Riego, las 
organizaciones de usuarios, el riego volumetrico, la 
obligatoriedad (Costa) de los Planes de CUltivos y Riego y el 
pago de la tarifa de aqua a nivel pais. 

En la 	Direcci6n General de Aguas, se crean diversos proyectos de 
inversi6n: 

Plan Nacional de Mejoramiento de Riego en la Sierra 
(500,000 hal. (Plan Meris I y Plan Meris II)
Plan Nacional de Rehabilitaci6n de tierras Costeras 
(240,000 hal. (Plan REHATIC) 
Proyecto de Asistencia Tecnica a Comunidades Campesinas. 
Proyecto de Mantenimiento de Cauces y Defensas Riberenas. 
Proyecto Estrategia para la Inversi6n y Metodologia de 
Planificaci6n de la Agricultura de Riego en A.J:nerica Latina. 

En la Oficina General de Ingenieria y Proyectos, se gestan los 
grandes Proyectos Hidraulicos: Chira, Piura, Tinajones y Majes, 
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los estudios de Jequetepeque-Zafia y diversos estudios de pequefias 
y medianas irrigaciones (Linea Global de Riego I y II). 
Desde 1978 hasta 1992, el Ministerio de Agricultura es 
reorganizado hasta en cuatro oportunidades dificultando el normal 
desarrollo de la gesti6n tecnico normativa. En este periodo las 
actividades de desarrollo y administraci6n de los recursos 
hidricos estuvieron a cargo de: 

El Instituto Nacional de Ampliaci6n de la Frontera 
Agricola-INAF, dependencia del Ministerio de Agricultura, 
creado en 1981 (D.L. NQ 21), responsable de la ejecuci6n de 
medianos y pequenos proyectos de irrigaci6n (Plan Meris I, 
II, Linea Global de Riego II, Rehabilitaci6n de Tierras 
Costeras - REHATIC, etc). 

El Instituto Nacional de Desarrollo-INAnE, creado en 1983 
(D.L. NQ 261) 6rgano descentralizado del Ministerio de la 
Presidencia, responsable de conducir y dirigir la ejecuci6n 
de importantes proyectos de riego en la Costa, Sierra y 
Selva del Peru. 

Las Corporaciones Departamentales de Desarrollo CORDES, 
entidades multisectoriales, creadas en 1980, responsables 
de cada una de las circunscripciones en que esta dividido 
politicamente e1 Peru. 

Direcci6n de Aguas y SUelos, dependencia del Ministerio de 
Agricultura, 6rgano normativo. 

Tarnbien surge el Plan Nacional de Irrigaciones (PLANIR 1985-90), 

creado para ordenar la planificaci6n y direccionalidad de las 

irrigaciones en el pais. 

Con el tiempo muchas de las citadas entidades son desactivadas. 

En la actualidad, el Ministerio de Agricultura, s610 tiene la 

responsabilidad de supervisar y controlar el cumplimiento de la 

normatividad vigente en materia de aguas y promover la inversi6n 

privada. Sus actividades las realiza a traves de las Adminis

traciones Tecnicas que dependen de las Direcciones Regionales

Agrarias y del Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA, 

a traves de la Direcci6n General de Aguas y Suelos. 

El INADE, continua con la administraci6n y gesti6n de Grandes 

Proyectos Hidraulicos. 


3.2 Investigaci6n sabre riego y drenaje 

Esta actividad estuvo a cargo fundamentalmente del sector 
agrario. El Instituto Nacional de Rehabilitaci6n de Tierras 
Costeras (REHATIC) yel Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), 
a traves de algunos proyectos especiales, realizaron esta labor 
en forma restringida. 

La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), asi COITK) otras 
universidades que cuentan con facultades de Agronomia e 
Ingenieria Agricola, participan en las investigaciones
relacionadas con la agricultura bajo riego; sin embargo, sus 
resultados se yen limitados por la escasez de recursos 
f inancieros. Cabs senalar que en la UNALM se estan dictando 
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: I cursos de post graduados (Maestria) de hidrologia, riego, etc. 

3.3 capacitaci6n de profesionales y de regantes 

La Direcci6n General de Aguas y Suelo~, mediante un convenio de 
cooperaci6n con el BID, realiz6 en la decada del 70' y 80' 
diversos programas para capacitar al personal tecnico de los 
distritos de riego y profesionales de su instituci6n, asimismo, 
a personal auxiliar (aforadores) y regantes. 

3.4 Servicios de apayo a la producci6n 

Hasta el lnlClO de la decada. del 90 ' participaron las 
instituciones pUblicas siguientes: 

Banco Agrario del PerU, con capital propio 0 lineas provenientes
de prestamos especificos, para financiar creditos de corto , 
mediano y largo plazo. 

Empresa Nacional de Comercializaci6n de Insumos (ENCI), para la 
comercializaci6n, par cuenta propia, de trigo, papa, rnenestras, 
algod6n, azucar, etc.; maiz importado, fertilizantes, y otros. 

Empresa Comercializadora de Arroz (ECASA) , para la 
comercializaci6n del arroz. 

Servicio Nacional de Maquinaria Agricola (SENAHA) I para la 
prestaci6n del servicio de maquinaria (tractores, cultivadores, 
cosechadoras, etc.) para la agricultura. 

3.5 Entidades Financiadoras 

Banco Mundial (BIRF), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
Agencia Interamericana de Desarrollo (AID) y el Gobierno de 
Alemania a traves del K.F.W, son las principales entidades que 
han contribuido y siguen contribuyendo con el financiamiento del 
desarrollo hidraulico del pais. 

Institucionalidad Actual 

La palitica actual esta orientada a reestructurar el aparato 
estatal con miras a reducir la intervenci6n directa del Estado en 
la economia. En adelante el Estado tendra un rol de regulaci6n y 
control asi como de fomento de iniciativas privadas y 
eKcepcionalmente:de intervenci6n directa en determinados Affibitos. 

En el marco de la reestructuraci6n del Estado muchas 
instituciones han desaparecido y otras han sido reformadas con el 
criterio de reducci6n y mayor eficiencia del personal, quedando 
reestructuradas 0 en proceso de reestructuraci6n. 

F.ntre las principales entidades pUblicas relacionadas con el 
desarrollo de las actividades agropecuarias y forestales y con el 
medio ambiente, cabe destacar las siguientes: 

El Programa Nacional de Kanejo de CUencas Hidrograficas 
PRONAKACHCS - encargado de la promoci6n del manejo de 
cuencqs y conservaci6n de los suelos . 

• r 
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El Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA
sucesor de la ONERN, que tiene como objetivo normar, super
visar y promover las actividades relacionadas con el uso 
sostenible y preservaci6n de los recursos naturales y del 
medio ambiente, con la participaei6n del sector privado. 
Centr,a su labor en propuestas de legislaci6n como las Leyes 
Organicas de aguas, forestal y fauna silvestre, y del Con
sejo Nacional del Medio Ambiente, el apoyo a las organiza
ciones de usuarios del agua y la reforestaci6n y estudios 
basicos de recursos naturales y otros estudios. 

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria -SENASA- tiene 
a su cargo la normatividad, prevenci6n y control en rela
ci6n a agrot6xicos y en relaci6n a plagas y enfermedades, 
para 10 cual cuenta con varios programas especificos (con
trol biol6gico de plagas, control y erradicaci6n de moscas 
de la fruta, etc.) 

El Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia -SENAMHI
encargado de los registros y estudios meteorol6gicos y 
climaticos. 

El Instituto Nacional de Investigaci6n Agraria - INIA-, que 
mantiene algunas de las estaciones experimentales agrarias 
despues de un proceso de privatizaci6n parcial. 

El Sistema Nacional de Investigaci6n y Transferencia de 
Tecnologia, -SINTTA

Participaci6n de Instituciones no gubernamentales (ONGs) 

En los 111timos afios se viene desarrollando en el pais, tma importante 
institucionalidad no gubernamental integrada por asociaciones civiles sin 
fines de lucro y fundaciones dedicadas, entre otros, a los recursos de agua. 
Este esfuerzo para enfocar la problematica del agua bajo diferentes 6pticas: 
manejo, conservaclon, preservaci6n, adrninistraci6n, capacitaci6n, 
investigaci6n, etc., se realiza en forma coordinada entre las sedes que 
agrupan a diversas organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGs), 
distribuidas por todo el pais, integradas por miembros de la sociedad civil 
y conformada por profesionales de diferentes disciplinas, productores y 
usuarios del agua. Entre ellos se cita: La Red Nacional de CUencas 
Hidrograficas (REDNAMAC) que agrupa a la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 
(SPDA), la Fundaci6n Peruana de Conservaci6n de la Naturaleza (FPCN), la 
Asociaci6n de Conservaci6n de' la Naturaleza (APECO), el Instituto de 
Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA), el Centro de Capacitaci6n, Educaci6n y 
Desarrollo (CIED), la Coordinadora Rural y el Centro IDEAS. El Instituto de 
Promoci6n para la Gesti6n del Agua ( IPROGA) conformado por: Centro de 
Capacitaci6n, Documentaci6n y Asesoramiento (Centro IDEAS), Centro de Apoyo 
y Promoci6n de Desarrollo (CAPRODA, Arequipa), Cooperaci6n Peruana Alemana 
para la Seguridad Alimenticia (COPASA, Arequipa), Centro Ecumenico de 
Promoci6n y Acci6n Social (CEDEPAS, Cajamarca), Centro Peruano de Estudios 
Sociales (CEPES), Fundaci6n para el Desarrollo del Agro (FUNDEAGROL Grupo 
Permanente de Estudios sobre Riego (GPER-INKA, CUsco), Instituto de Agua y 
Medio Ambiente (IMAR Costa Norte, Lambayeque), Instituto de Manejo de Aqua 
( IMA, CUsco), Servicio Holandes de Cooperaci6n Tecnica (SNV) y Tecnologia 
Intermedia (ITDG). 
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4. 	 Breve descripci6n de las polfticas de inversi6n en irrigaciones, 
estatutos y programas de irrigaci6n desde 1950 basta ahara. Origen de 
la transferencia del manejo de la irrigaci6n. (delegaci6n 
administrativa) . 

Las politicas y estrategias de inversi6n en irrigaci6n aplicadas en el 
Peru, en los ultimos cincuenta afios, casi siempre han estado sujetas a 
la iniciativa de cada gobernante y al interes que ejercian los grupos
de poder ligados al gobierno de turno. 

El Plan Nacional de Irrigacion y Mejoramiento de Riego, formulado en la 
decada del 50', por la Direcci6n de Irrigaciones del Ex Ministerio de 
Fomento y Obras Pliblicas, fue un documento tecnico que carecio del 
apoyo politico de ese entonces. 19ualmente, no tuvo acogida la 
metodologia y los criterios para priorizar la inversion en el PerU, 
establecida en la decada del 60 I, por el Instituto Nacional de 
Planificacion. Como parte de este contexto, el Estado dedica al 
desarrollo de los programas de irrigaci6n considerables sumas de 
dinero. La inversion se concentra principalmente en los grandes 
proyectos Hidraulicos, de largos periodos de desarrollo y maduraci6n; 
algunos de ellos, sin estar priorizados, ni contar con la debida 
justificaci6n tecnico-econ6mica, son declarados "proyectos de urgencia 
y de necesidad pUblica". 

Las obras de infraestructura: ttineles, bocatomas, desarenadores, 
presas, canales y otras son de magnitud considerable; su tamafio y 
tiempo de construcci6n exceden largamente a las correspondientes 
estructuras de este tipo que usualmente se construian en el pais. Son 
obras de grandes problemas de diseno, operaci6n y conservaci6n. De otro 
lado, la participacion real de las instituciones nacionales en las 
etapas de los estudios definitivos y de construccion, ha sido poco 
significativa en la mayoria de las veces; la intervenci6n extranjera ha 
sido mayoritaria, es decir que la dependencia tecnol6gica externa ha 
tenido un rol preponderante. 

Los canales de segundo y tercer orden, sistemas de drenaje, 
infraestructura a nivel parcelario, por 10 general, no fueron tornados 
en cuenta en los planes de desarrollo y financiamiento. De igual manera 
no se di6 importancia a los servicios de apoyo a la producci6n. 

El financiamiento para la operaci6n y mantenimiento de los sistemas de 
riego existentes era previsto en minima proporci6npor el Estado. A los 
usuarios se les aplicaba una tarifa de agua reducida. Por tanto, dichas 
actividades fueron subsidiadas por el Estado. La aplicaci6n de estas 
politicas produjeron consecuencias indeseables: mal uso del agua y 
descuido del funcionamiento de los sistemas de irrigaci6n, 10 que 
repercuti6 en la disminuci6n de la eficiencia de ellos. 

A raiz de la severa crisis econ6mica del pais ocurrida en el periodo de 
1985-90, el gobierno reorienta sus politicas de inversi6n, disminuye e1 
ritmo de ejecuci6n de las obras, prioriza el gasto de los proyectos ya 
iniciados y posterga la ejecuci6n de nuevos proyectos. Tambien se 
dictan medidas tendientes a disminuir el gasto pUblico. El personal 
tecnico-administrativo adscrito a la Administraci6n Tecnica se reduce 
considerableillente; como consecuencia de ello las organizaciones de 
usuarios se ven cOmPrometidas a financiar con sus propios recursos 
parte del presupuesto ordinario de la Autoridad de Aguas. 
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Posteriormente, en mayo del 90' se dicta el Decreto Supremo NQ 037-89
AG que aprueba el nuevo Reglamento de Organizaci6n de Usuarios del 
Agua, mediante el cual se traspasa todas las atribuciones y
responsabilidades sobre la operaci6n y el mantenimiento de los 
Distritos de Riego a las correspondientes -Juntas de Usuarios, con 
excepci6n de los grandes Proyectos de Irrigaci6n (Chira-Piura, 
Jequetepeque, etc.) cuya transferencia fue parcial. El Ministerio de 
Agricultura se reserva la labor de supervisi6n, normatividad y de la 
jurisdicci6n administrativa. De esta manera se inicia en el pais la 
delegaci6n administrativa de los sistemas de irrigaci6n a los usuarios, 
aplicada a sistemas administrados por el Estado, principalmente los 
ubicados en la Costa peruana. La intervenci6n del Estado en la Sierra 
es minima; los sistemas son administrados -por los propios usuarios y en 
algunos casos con la cooperaci6n de las comunidades 0 algunas ONGs. 
En el Anexo 1, CUadro 2 se detalla la transferencia del manejo de riego 
en los principales distritos de riego del PerU. 

5. 	 Inversi6n a nivel nacional de irrigaci6n, rehabilitaci6n, y operaci6n 
y mantenimiento, desde 1950 basta ahara. 

De acuerdo a la informaci6n disponible el Estado ha invertido hasta el 
ano 1993, en los Grandes Proyectos Hidraulicos, la surna de US $ 2,704 
millones. En Proyectos de Pequefias y Medianas Irrigaciones y en la 
Rehabilitaci6n de tierras Costeras, las estimaciones son del orden de 
US $ 70 millones y US $ 25 millones, respectivamente. En relaci6n con 
los gastos anuales de operaci6n y mantenimiento de los sistemas es 
dificil precisar los costos; sin embargo, se seBala que estos han sido 
minimos. Inferiores al 2% de la inversi6n anual en la inversi6n en 
obras hidraulicas. 
En e1 Anexo 1, CUadro 3, se presenta la inversi6n de los grandes 
proyectos hidraulicos en e1 Peru. 

6. 	 Describa las condiciones que IOOtivaron el origen de los primeros casas 
de transferencia del manejo de la irrigaci6n. 

La transferencia del manejo de la irrigaci6n del sector pUblico al 
sector privado - agricu1tores -, tiene su origen principalmente en 1a 
profunda recesi6n econ6mica del pais ocurrida a partir de 1988 y en el 
Programa de Estabilizaci6n y las Reformas Estructurales que emprendi6 
el actual gobierno, a partir de agosto de 1990, con e1 objeto de 
estabilizar la economia y aumentar la eficiencia de los mercados. En el 
Sector Agrario, se ha logrado, ademas de las reformas estructurales, la 
e1iminaci6n de los servicios de apoyo a la agricultura (asistencia 
tecnica, crooito, etc. -" se ha aprobado la liberaci6n del mercado de 
tierras y esta en vias de aprobarse el mercado del aqua. 
La transferencia administrativa del manejo de la irrigaci6n a las 
Juntas de Usuarios, fue un proceso progresivo. En la practica se 
concret6 luego de varios meses de promulgado el D.L. NQ 037-89-AG. En 
el intermedio el Estado, en varios Distritos de Riego, sigui6 
financiando al personal tecnico-administrativo existente,/,quienes 
colaboraron con los directivos de las organizaciones en el cumplimiento 
de las funciones asignadas. 
Mas adelante la Junta de Usuarios y Comisiones de Regantes contratan 
los servicios del personal requerido para la operaci6n y mantenimiento 
de sus propios sistemas de irrigaci6n. Tambien las Juntas contratan los 
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servicios del Gerente Tecnico, profesional especializado exigido por la 
normativa aprobada. 
Las Comisiones de Regantes asumen la responsabilidad de la operacion y 
conservacion de la infraestructura menor de riego - canales de segundo 
y tercer orden - y la ejecuci6n y control de~a distribuci6n del agua. 
Las Juntas, la obligaci6n del manejo de la infraestructura mayor hasta 
el nivel de canal principal. El Estado se reserva el derecho de admi
nistrar, conjuntamente con la Junta de Usuarios, la infraestructura ma
yor de los sistemas regulados (Chira-Piura, Tinajones, Jetequepeque, 
etc.), que estan a cargo del INADE (transferencia parcial). 
El financiamiento de los sistemas, vigente a la fecha, es asegurado a 
traves del pago de la tarifa de agua reglamentado por el D.S. 003-90-AG 
del 29 de enero de 1990; este faculta a las organizaciones de usuarios 
para fijar el valor y administrar los recursos econ6micos de las 
cobranzas. 
La tarifa por uso de agua superficial, para fines agrarios tiene tres 
componentes: "Ingreso Junta de Usuarios" (IJU), "Canon de Agua" (CA) y
"Amortizacion" (A). 
El IJU esta destinado para cubrir los costos de operaci6n, conserva
ci6n, mantenimiento de los sistemas de riego comUn, los costos del sis
tema tarifario y la administraci6n de las organizaciones de usuarios. 
El CA, as el tributo que se paga al Estado por el uso del agua como 
bien pUblico; su valor es de 10% del valor lJU y se destina al Fondo de 
Desarrollo Agrario 0 a los Proyectos Hidraulicos Especiales. 
El componente A, es el pago que se abona al Estado por el reembolso de 
las inversiones pUblicas en obras de irrigaci6n, mejoramiento de riego 
y/o drenaje. El valor es fijado por los Proyectos Hidraulicos 
Especiales 0 en su defecto es equivalente a 10% de IJU. 
El valor minimo del componente IJU es fijado por el Administrador 
Tecnico, y es variable de acuerdo a la categoria del DR. 

7. 	 Pasos dados en la transferencia del manejo del riego, criterios para la 
selecci6n, aspectos y procesos de negociaci6n, terminos y condiciones 
de transferencia, reglas, entrenamiento, mejoramiento del sistema, 
papal y derechos del INRENA y los distritos, despues de la 
transferencia. 

La transferencia del manejo de los sistemas de riego al sector privado 
fue un proceso sui generis iniciado en el Peru en la decada del 90' co
mo consecuencia de la promulgaci6n del D.S. NQ 037-89-AG que aprueba el 
Reglamento de Organizaci6n de Usuarios del Agua. 
Antes de la aprobaci6n del citado Reglamento, la Direccion General de 
Aguas y Suelos, desarrolla, en diversos lugares del pais, numerosos e
ventos de analisis y discusion de los diferentes articulos relacionados 
con el nuevo reglamento.'-La participaci6n de los dirigentes de las Co
misiones de Regantes y Juntas de Usuarios es masiva. Ellos hacen valio
sos aportes que son tornados en cuenta en el documento final. La apli 
cacion de esta estrategia fue positiva ya que permiti6, sin esfuerzos 
adicionales ni negociaciones futuras, poner en marcha la descentrali 
zacion de la operacion y mantenimiento de los Distritos de Riege, con
cordada can la opini6n de los usuarios. 
Con el transcurrir del tiempo el proceso de transferencia evoluciona al 
dictarse das dispositivos que pernlite al Gobierno y al INADE oiorgar en 
cancesion a personas juridicas, nacionales 0 extranjeras, la cons
truccion, reparaci6n, conservaci6n y explotaci6n de los servicios pu
blicos. Estos dispositivos son: el Decreto Legislativo NQ 758, del 11 
de agosto de 1991, Ley de Promoci6n de las Inversiones en Obras de 
Servicios PUblico, y el Decreto Supremo NQ 027-93-PRES, respectivamente 
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Al amparo de los citados dispasitivos, surge la iniciativa de algunas 
Juntas de Usuarios de construir empresas privadas adecuadamente 
equipadas para asumir los servicios de operaci6n y mantenimiento y que 
a su vez es respaldada par el Ministerio de Agricultura. De esta manera 
se crea en el pais en junio de 1994, la prlmera Empresa T€cnica de 
Conservaci6n, Operaci6n y Mantenimiento S.A., ETEMCOHSA, constituida 
par los representantes de las Comisiones de Regantes y el intermediario 
de las Cooperativas Agrarias del Valle Chancay-Lambayeque, para 
ejecutar las labores de conservaci6n, operaci6n y mantenimiento de la 
infraestructura mayor del Proyecto Especial Hidraulico Tinajones.
La ETEMCOMSA dispane de personal tecnico-administrativo y equipas 
adecuados para el cumplimiento de su misi6n. Los usuarios consideran 
que el desempefio de esta es aceptable, no obstante que el valor de la 
tarifa y su recaudaci6n alli1 no han alcanzado los niveles deseados, pues 
se aproximan al 75% de las reales necesidades. 
La transferencia del manejo del riego en el pais ha sido complementada 
par el Estado con un Proyecto de Rehabilitaci6n y Mejoramiento de 
Sistemas de Riego y un Programa de Capacitaci6n. 

El Proyecto de Rehabilitaci6n y Mejoramiento, a diferencia de los 
tradicionales, esta basado en la demanda explicita de los usuarios y en 
su compromiso de pagar el costa de las inversiones. 8610 son 
consideradas las propuestas presentadas par las Comisiones de Regantes 
y Juntas de Usuarios debidamente reconocidas y que esten respaldadas 
par cartas de compromiso suscritas par sus directivos. Las propuestas
deben de contar con estudios de factibilidad, prefactibilidad 0 
expedientes de irrigaci6n avanzados, que permitan evaluar su viabilidad 
tecnica y econ6mica y la correspandiente capacidad de pago de los 
beneficiarios. 

El Proyecto se inici6 a fines del 92' bajo los auspicios de la FAO, en 
calidad de organismo de Ejecuci6n del Proyecto TPC/PER/2254 
"Preparaci6n de Proyecto de Inversi6n para la Rehabilitaci6n de 
Sistemas de Riego y Drenaje". En la preparaci6n de los estudios se ha 
considerado obras pequefias y obras simples y costos unitarios cercanos 
a US $ 300/00 y costa total de US $ 500, 000 a US $ 20 I 000 I 000, 
respectivamente. Los estudios ya han side concluidos en trece valles 
debidamente seleccionados (San Lorenzo, Chancay-Lambayeque, Chancay
Huaral, Siguas, etc.), 5610 se espera el financiamiento del BID que ya 
esta aprobado y su desembolso se preve en un corto plazo. 

El Programa de Gapacitaci6n esta dirigido a los directivos de las 
organizaciones de usuarios, a los profesionales y tecnicos de mando 
medioi con la finalidad de mejorar sus conocimientos en temas 
relacionados con la gesti6n del agua, se desarro116 en diferentes 
valles del pais durante los arros 1994-95. 

El papel que juega el Estado a traves de la Direcci6n General de Aguas 
y Suelos INRENA es muy impartante, su acci6n esta orientada a 
apayar, normar y vigilar el proceso de transferencia. En algunos casos 
ha side necesario dictar medidas correctivas, para subsanar 
irregularidades administrativas cometidas par la dirigencia de las 
organizaciones de usuarios. / 

En el presente ano (junio) se promulgara una nueva Ley de Aguas que
permitira entre otras regulaciones, la participaci6n activa y 
permanente del sector privado en el manejo y desarrollo del riego en el 
Peru. 
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8. 	 Procedimiento generalmente usado a nivel de Distrito para calcular 

costos de operaci6n y mantenimiento y la tarifa de aqua. 

Las actividades desarrolladas por las organizaciones de usuarios se 
financian a traves de la tarifa de aqua, componente "Ingresos Junta de 
Usuarios" (I3O). El presupuesto anual cOOre los costos siquientes: 

1. 	 Operaci6n de la infraestructura hidraulica y distribuci6n del 
aqua de regadio. 

2. 	 Conservaci6n y mejorarniento de la infraestructura de riego de uso 
comtin y construcci6n de defensas rinerefias. 

3. 	 Conservaci6n y mantenimiento de las obras de regulaci6n y conexas 
a estas. 

4. 	 Amortizaci6n de prestarnos aprobados por la Asamblea General. 

5. 	 Actividades de capacitaci6n y extensi6n de riego. 

6. 	 Funcionarniento de la Junta de Usuarios y Comisiones de Regantes. 

7. 	 Aplicaci6n de la tarifa de aqua. 

8. 	 Estudios Hidraulicos requeridos para mejorar el manejo del aqua. 

9. 	 Adquisici6n I operaci6n y mantenimiento de equipo, vehiculos y 
maquinaria requeridos por las actividades antes indicadas. 

10. 	 Desarrollo de trabajos de conservaci6n de suelos y manejo de 
I 

. i cuencas . 

11. 	 Requlaci6n y supervisi6n del uso de los recursos agua y suelo en 
apoyo al financiarniento del rubro servicios ( 5% del monte 
recaudado) de la Administraci6n Tecnica. 

12. 	 Formaci6n y mantenimiento del Fondo de Reserva. 

8.1 Procedimiento general usado en los Distritos de Riego 

a} 	 Aprobaci6n de la tarifa 
, 

En agosto de cada ano se reline el Administrador Tecnico con 
los directivos de la Junta de Usuarios (3O) y Comisiones de 
Regantes (CR) - Comite de Coordinaci6n de Aqua y Riege 
para concertar planes y prograrnas de operaci6n y 
mantenimiento de la infraestructura de riego y demas 
actividades y obligaciones de responsabilidad de las 
organizaciones. Se fija un orden de priorid9des en 
concordancia a su necesidad e importancia; y se proporciona

I 	 el valor minima del componente "IJU". El valor del 
componente "A!TIOrtizaci6n" I si es aplicable I es establecido 
por el INADE 0 en su defecto equivale al 10% del com
ponente "Ingreso Junta de Usuarios". 
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b) 	 Elaboraci6n de presupuestos y aprobaci6n 

Los presupuestos se elaboran teniendo en cuenta las 
directivas y acuerdos tornados en el Comite de Coordinaci6n 
de Aguas y Riego, presidido por-el Administrador Tecnico, 
y en funci6n de una tarifa minima que regira a partir de 
enero del ano siguiente. 
En setiembre de cada ano, la directiva de la JU elabora y 
aprueba J:X)r su Asamblea General, el proyecto de presupuesto 
de las actividades y obligaciones de su responsabilidad y 
comunica a los Directivos de las CR, el monte que deben 
proporcionar para cubrir el citado presupuesto. 
Cada CR determina la parte· alicuota que Ie corresponde 
financiar. Esta se calcula dividiendo proporcionalmente el 
manto total del referido proyecto de presupuesto entre el 
volumen promedio de 10 anos de agua de regadio usado en su 
respectivo ambito territorial, 0 sea no se toma en cuenta 
el area regada sino el agua utilizada. 
En octubre de cada ano, las CR deben haber elaborado y 
aprobado por Asamblea General, el proyecto de presupuesto 
de su ambito y de la JU. Para tal efecto, se tiene en cuen
ta el monte base disponible que se calcula de la manera 
siguiente: 
El volumen promedio de 10 anos de agua usado en el ambito 
territorial de cada CR se multiplica por el valor minima 
del componente "IJU" que Ie corresponde, y por 0.75 (factor 
de seguridad), a este resultado se Ie resta el monte que se 
debe proporcionar a la Directiva de la JU. 
El presupuesto aprobado puede ser reestructurado y 
modificado por el Comite de Coordinaci6n de Aguas y Riego, 
cuando las circunstancias 10 requieran y por fuerza mayor, 
aprobandose el acto mediante Resoluci6n expedida por el 
organismo competente. 

9. 	 Plan e itinerario del gobierno para transferencia de manejo de la 
irrigaci6n en los pr6ximos anos. Polfticas para el manejo de la 
transferencia, reembolsos de los costas al gobierno y participaci6n del 
agricultor en nuevos proyectos de irrigaci6n. 

La transferencia del manejo de los proyectos hidraulicos al sector 
privado esta a cargo de la Cornisi6n de Promoci6n de la Inversi6n 
Privada (COPRI) , conformada por representantes de alto nivel de los 
Ministerios de: a) La Presidencia, b) Agricultura, c) Energia y Minas 
y d) Economia y Finanzas. 

La COPRI prepar6 (junio 1995) unos "Lineamientos para la privatizaci6n 
de los Grandes Proyectos Hidraulicos de la Costa" en el marco de las 
acciones encaminadas al cumplimiento de la Ley No. 26440 que establece, 
entre otras, ~le los mencionados proyectos se encuentran comprendidos 
en el proceso de promoci6n de la inversi6n privada a que se refiere el 
Decreto Legislativo No. 674 que rige la privatizaci6n de lanempresas 
y activos del Estado. 

El documento de la COPRI contiene, entre otros, las politicas, 
estrategias y acciones para la futura privatizaci6n de las obras 
hidraulicas construidas po~ .el Estado. 
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Criterios de prioridad en la privatizaci6n y su aplicaci6n 

Criterio de mayor prioridad en la privatizaci6n: 

La mayor rapidez para incorporar las tierras al cultivo y producir 
beneficios con el menor costa para el Estado: 

Infraestructura mayor de riego (concesi6n de la operacion y 
mantenimiento) . 

Proyectos hidroelectricos y obras para fines energeticos en 
diferentes grados de construcci6n. 

Obras y plantas de agua potable. 

Primera Prioridad (74 1 140 ha. ): Tierras que pueden ser transferidas de 
inmediato en un periodo de doce meses. 

Segunda Prioridad (48 1 310 ha.): Transferencia de tierras dentro de uno 
a tres afios por: 

a) 	 Costos relativamente bajos pero con limitaciones de promocion al 
estar cerca en la frontera. 

b) 	 Avance insuficiente de obras de infraestructura mayor. 

c) 	 Alguna complejidad relacionada con tareas del saneamiento fisico
legal y 

d) 	 Altos costos por hectarea que requeririan una co-inversion del 
Estado. 

Tercera Prioridad (177,639 ha.): Transferencia de las tierras con 
periodo indefinido por: 

a) Altos costos por hectarea. 

b) Grandes montos de inversi6n. 

c) Incertidumbre en la disponibilidad oportuna de los recursos 


presupuestales. 
d) Incertidumbre en la disponibilidad de agua y altos costos por 

hectarea. 
e) Incertidumbre en la disponibilidad de agua. 

En el Anexo 1, Cuadro:4 se resume el plan preliminar formulado por la 
COPRI para la transferencia de tierras y aguas al sector privado. 

Politicas relacionadas con la transferencia del manejo de riegel 
inversiones y reembolsos: 

El Estado promovera la constituci6n y funcionamiento de em9resas de 
propiedad de los usuarios para que se encarguen de la distribuci6n de 
las aguas y de la operaci6n de los sistemas hidraulicos. 

En adelante el Estado no realizara inversiones pUblicas en obras de 
riego distintas a las destinadas a la infraestructura mayor basica de 
riego, en los medianos y grandes proyectos de irrigaci6n. 
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La inversi6n realizada per el Estado en los grandes proyectos 
hidraulicos se recuperara a traves de la venta de tierras nuevas 
incorparadas a la agricultura. Se preve que la recuperaci6n sera 
parcial ya que practicamente no sera pasible vender las nuevas tierras 
a su costo real par el elevadisimo precio de las mismas que no guardan 
relaci6n con el actual mercado de tierras en valles con condiciones 
6ptimas en cuanto a la calidad de los recursos naturales. 
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ANEXO 1 


CUADROS Y FIGURAS 




CUADRO 1: USO ACTUAL Y POTENCIAL DE LAS TIERRAS AGRICOLAS DEL PERU 


Region 
Natural 

Superf icie 
Nacional 

ha. 

Uso 
Actual 

ha. 1/ 

Uso 
Potencial 

ha. 2/ 
Diferencia 

r,o~:; ta 13'637,000 870,171 
(6.3n 

1'636,000 
(In) 

+ 765,829 

Sierra 39'198,000 2'833,798 
(7.2%) 

1'361,000 
(5.5t;) 

- l' 472, 798 

Selva 75'686,560 1'773,008 
(23%) 

4'600,000 
(6.1%) 

t 2'826,992 

rota 1 128'521,560 5'476,977 
(4 ""').. v·i.... 

7'597,000 
(5.9%) 

Nota",: 1/ 	 Iie r I>a~'l de labranr21 (con cuI t; i Vel"'; t;I'ansitc.rios, en .....•....•. , !?n 
d~·!3c.u)SO y til?t ras nCll r;"bajada5) y t,i o?l>Tas con cult;i Vf)·:!\ pennm)l;>nt(,';3 
(frutal!?9, pastos clJItivados Y CI.lItivQS <'isociaclos). 

2/ 	 Ti!?nas .'ISJricolas apt.as pala cuI tivos transit:ori"s (at)uah?~)) Y cultiv()9 
penna netrt;r-~s . 

I t'r9ti Luto N;;lciotl<ll dE' 	 EsLad ist:ica e [nt'onnatica - INEI -, II I Cens() NacioMl 
F\grC'l~'€'cu,.vio - P~nu Compendio Est"ldist.ic() fO!llo II. Die. 1995. 
Of'ici.nil N,~c'ional dE? EvaIwlci6n de R.:!'Cursos N,:ltur<lles. ONERN, Clasi ficaci6n de 
Tie,'ras. Capacid.:ld de Usa M.'lYClI', Li.ma, P~"'ru. 1984. 

http:Est"ldist.ic


PERU: usa POTENCIAL Y ACTUAL DE LAS t'!ERRAS AGRICOLAS POR 

REGION 


[J Uso Potencial 

4.000.000 

£
en 

2.000.000 .UsoActual 

(J Potencial sluso 1.000.000 
• Sobreexplot.

o 
-1.000.000 

-2.000.000 j..a•••••••••111 
Costa Sierra Selva 

') usa ACTUAL I usa porENCIAL 
(Por Regi6n) j 

Costa 
53,2% 

Sierra 
208,2% 

!' 



CUADRO 2: DISTRITOS DE RIEGO. UBICAClor-J, AREAS REGABLES Y IvlODALIDADES 
DEL MANEJO DE RIEGO 

Hoja 1 de 2 

. . . '. . ...', . 
AREA liE GABLE > 

<>MANEJOOELRIEOO. . .. .. ... . 

: (Milesdeha) : .. 
. < .. 

. . ,. . .. 
. DISTRITOS DE RIE GO. OEPARTAMENTO ,(in,'esha) . :TMIH:tTMIH .. 

< (PObiico) > >tPtl'.iatlo) •..... 

Tumbes Tumbes 13,9 13,9 

Chira Piura 37,0 37,0 

San Lorenzo Pima 45,0 45,0 

.Alto Piura Piura 31,0 31.0 

MediCI y Sajo Piura Piura 35,0 35.0 

Huancabamba Pima 8.6 8.6 

Molupe • Olmos Lambayeque 16,0 16.0 

La Lethe Lambayeque 23.4 23.4 

Chancay· Lambayeque Lamba'ieque 109.9 109.9 

,Za~a Lambayeque 19.3 19.3 

Jequetepeque La Libertad 45.0 36,0 £1.0 

Chicama La Ubertad 63,8 63,8 

Moche La LiDertad 12,0 120 

Viru· Chao La Ubertad 15.4 • 15.4 

Huamachuco La Libertad 15.4 15.4 

Santi3QO de Chueo L3 Ubertad 8.5 95 
Santa Nepefia Ancash 26.1 26.1 

Casma· Huarmey Ancash 18.4 18.4 

Pomabamba Ancash 8.1 8.1 

Huaraz Anc.ash 62.7 62.7 

Barranca Lima 29,8 29,8 

Huaura Lima 30.5 30.5 

Chancay - Huaral Lima 21.8 21.8 

Chill6n Uma 13.6 13.6 

Rimae Lima 8.9 8.9 

Lurln Lima 5,9 5.9 

Mala - Omas LIma 5.3 5.3 

ICailete Lima 22.1 

Chmcha 

Pisco 

lea 

lea 

Ica 

lea 

27.0 

24,7 

35.5 
:;~I
35.5. 

Palpa • t~azca Ica 24.1 24.1 

Acar[ • Yauea Arequipa 89 8,9 

Ocofia .Arequipa 1.9 1.9 

Cam ana - Majes Arequipa 19.6 8,0 11.6 

Colea Arequipa 6.0 8.0 

Chill- Quilca Arequipa 28.5 20,0 8.5 

Tambo Arequipa 8.6 8.6 

Moquegua Moquegua 10,6 10.6 

Alto Tamb» Moquegua 10.2 10.2 



·1 

Hoja 2 de 2 

::: .' : > MANEjoDelRIEGO > 
.. .. '>AAEAReGASI..£ : .. :."'iI~:de:ba(

<>(mnesha(' ""·...:>;,.;T..M..;..R...~P..;..:.;.;:<..,:..............TM;..;.·:...R....;...,...>.;.......,IOISTRITOS DERle.GO.· 

Locumba 

Sama 

T(I.;oa 

Cajamarca 

Jaen 

8agua 

Utcubamba 

Allo Mayo 

Tarapoto 

Huail3(J3 C<::ntral 

Alto Huallaga 

TinQIJ Marla 

Perene 

Tarma 

Mantaro 

A;ac.ucho 

rU(JIJIO 

Pausa 

Andahu:lyla~ 

.Abancay 

Apurimac 

Cusco 

La Convencion 

Si,uani 

Ramis 

Hu..ncane 
ij 

~JU1iaca 

~lIave 
Alto Amazonas 

Pucal1pa 

AI;:laya 

Maldonado 

lnambari 

TOTAL 

. DEPARTAMENTO : 

Tacna 

Tacna 

Tacna 

Cajamarca 

CaJamarca 

Cajamarca 

Cajamarca 

San Martin 

San Martin 

San Martin 

Huanuco 

Huanuco 

Pa5Co 

Jun{n 

Junin 

Jun!n 

Huan'C;)velica 

A"acucho 

A.yacucho 

Ayacucho 

Allurimac 

Apurlmac 

.A.purimac 

Cuseo 

Cusco 

Cuseo 

Puno 

Puna 

Puno 

PUM 

Lorelo 

IJcayali 

Uca)'ali 

Madre de Dios 

Madre de Dios 
,

3.3 

5.8 

8.5 

33.5 

205 

31.8 

0.1 
15.0 

6.3 

12.0 

21.3 

S.I. 

0.7 

s.L 
5,1 

14,A 

50 
29.5 

3.4 

18.6 

15.3 

60 -.0 

26.2 

s.i. 

s.L 

s.L 
s i. 
s.L 

1,296.8 

(PubiicQ) '(Pflvadoj 

· 
· 

· 

· 

3.3 

5.8 

8.5 
33.5 

20.5 

31.8 

0.1 

15.0 

6.3 

12.0 
21.3 

s.i 

5i 

5.1 

14.4 

50 
:'.'9.5 

3.4 

18.6 

15.3 

60 .0 

26,2 

5.1. 

s.i. 

5.1. 

s.i. 
s.L 

196.4 1,100,4 

Fuenie . Eiaborudo en base allnforme del Seminario Probfemalica 'i Perspectivas de los Disllitos 

de Rjego en el Peru - julio 1969 Uma, Peru 

N"tas • Forma parte del Proyerlo CH.AVlMOCHIC 

TMR-P transferencia manejo riego parcial: TMR·T transferencia de riego lolal 



CUADRO 3: INVERSION EN LOS GRANDES PROYECTOS 

HIDRAULICOS EN EL PERU (1965 - 1993) 


Proyecto 

os $ Hillones 
Constantes 

(Promedio 1993) 

Hectareas 

Hejoramiento IncorporaciOn 

Costo 
Total 

InversiOn 
a 

Diciembre 
de 

1993 

Programado Ejecutado Programado Ejecutado 

Tuabes 254 21 3,750 800 25,366 0 

Chira-Piura 881 688 81,865 44,115 25,440 8,500 

OlJlos-Tinajones 2,202 235 22,000 0 90,000 0 

Jequetepeque-Zafia 485 231 49,600 36,000 16,400 500 

ChaviJlochic 1,946 569 76.342 15,000 59,454 15,000 

Chinecaa 135 12 31,322 10,000 20,641 0 

Hajes-Siguas 2,396 B18 5,400 5,400 57,000 B,OOO 

Pasto Grande 286 71 2,617 500 6,687 0 

Tacna 555 59 12.484 1,355 11,670 0 

TOTAL 9,140 2,704 285.380 113,170 312,658 32,000 

Notas: 

Fuentes: 

Algunos costos totales se han reducido con respecto a los originales, como 
CHAVIHOCHIC (US $ 2,10 lIIillones) y CHINECAS (US $ 340 mil10nes), explicado 
en parte porque se ha supuesto que algUnas inversiones deberan ser hechas 
por el sector privado (canales laterales, por ejemplo). 

Las h9ctareas a mejorar e incorporar son las mAximas consideradas en cada 
proyecto. 

COnsultor1a sobre el Programa de Inversiones PUblicas Agropecuarias - G. 
Uruburo Hinisterio de Agricultura/BID - Julio 1993 

Lineamientos para la privatizaciOn de los grandes proyectos hidr6.ulicos 
en la Costa - COPRI Junio 1995, Documento de Trabajo. 
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AMBITO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION A CARGO DEL INADE 


2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

0" 

COLOMBIA 

LORETO 4" 

6' 

BRASIL 

0 
8° 

0 

(:

'"Y 

O 

10 

"'t

12 

1 PAOYEC. BIN. PUYANGO· TUMBES 
2 PAOYEC. ESP. CHIRA • PIUAA 

3 PROYEC. ESP OLMOS 
.. PRO¥EC. ESP. TlNAJONES 

5 PROYEC. ESP. JEOUETEPEOUE ZANA 

6 PAOYEC. ESP. CHAVIMOCHIC 

7 PROYEC. ESP. CIlINECAS ...() 

8 PAOYEC. ESP. MAJES 
9 PROYEC. ESP. PASTO GRANDE 
10 PAOYEC. ESP. TACNA 

16'11 PROYEC. ESP. RIO PUTUMAYO 
12 PAOYEC. ESP. JAEN SAN IGNACIO BAGUA 
13 PROYEC. ESP. ALTO MAYO 
14 PAOYEC. ESP. HUALLAGA CENTRAL Y B. MAYO 
15 PROYEC. ESP. ALTO HUALLAGA 
16 PROYEC. ESP. PICHIS PAlCAZU 
17 PAOYEC. ESP. MAORE OE 0105 
18 PROYEC. ESP. SIERRA CENTRO SUR 
19 PROYEC. ESP. AIO CACHI 0 
20 PAOYEC. ESP.LAGO TITICACA (BINACIONAL) 

« 14 

....I 

"</ 
0 
Q3 

0 
/ 

"t:::

/ 

0 18' 

81 0 79· 77" 75° 73° 71 ° 69° 
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CUADRO 4: PLAN DE TRANSFERENCIA DE LOS GRANDES PROYECTOS 
HIDRAULICOS EN EL PERU (TIERRA --Y AGUA) 

PROYBCTO 

PERIODO ESTIUADO PARA LA TRANSFBRENCIA DE LAS TIIlRRAS 
(ha.) 

PRIORIOAO IQ PRIOR. 2Q PRIOR. 3Q 
TOTAL 

AREAS A 
IRRIGAR 

1/ 
INUBDIATO 

CORTO 
PLAZO 

(Il£NOS 
OE 

UN ANO) 

UBDIANO 
PLAZO 

(UNOA 
TRIlS 
ANOS) 

LARGO 
PLAZO 

PIlRIODO 
lNDBPINIDO 

(SALOOS) 
1/ 

IRRIGACION TUMBES 
PUERTO EL CURA I 
PUERTO EL CURA 2 

14,950 
9,430 

25,830 

BECERRA - BELEN 1,450 

CHIRA - PIURA 
CIENEGUILLO Y CONGORA 20,000 15,000 

35,000 

OLMOS 88,000 90,000 

AREA EXPERIMENTAL 1,200 

JEQUETEPEQUE-ZAiA 20,000 

PAMPA LAS SANDIAS Y CERRO COLORADO 
II ETA?A: PROLONG. DilL CANAL TALAMBO 

10,000 
10,000 

CHAVI MOCHIC 
ETAPA I: CIfAO-VIRU 
ETAPA II: VIRlJ-MOCHE 
ETAPA III: MOCIIE-CHICAMA 

12,468 14,560 
9,629 

19,410 

56,061 

CHINECAS 
CASCAJAL IZQUIERDO (MARGEN IZQ. CANAL 1,200 

14,450 

IRCHIM) 
PAMPA DEL TORO, ETC. 
NEPEiA 
CASMA-SECHIN 

5,890 
1,410 
5,890 

MAJES 
43,819 

PAMPA BAJA 
OTRAS AREAS ETAPA I 
ETAPA II 

4,260 
5,559 

34,000 

PASTO GRANDE 
PAMPA SAN ANTONIO 823 

10,323 

PAMPA JAGUAY Y RINCON"ADA 3,000 

HOSPICIO 
LOM ... S DE !LO 

2,461 
4,039 

TACNA: LOMAS DE SAMA 4,600 4,600 

TOTAL 12,4(>8 61.612 4~,310 177,639 300,08<) 

1/ CIERAS APROXIMAOAS SUJETAS A ACTUALIZACION 

Fuente: AnAJisis de PerspectiVEtR de Priva.ti:w.ci6n y Estra.tegisR preliminares en los grandes proyectoB 
Hidr4ulicos de Ill. Costa, COPRI, feb. 1996 - Lima.- Peru (Documento de Trabajo). 
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ESTUDIO SOBRE LA TRANSFERENCIA DEL MANEJO DEL RIEGO 

Pars 0 Estado: Republica del Peru 	 Formular-io lien ado, tacha: 
23.04.1995 

Nombre del Informante: Fidel Espinoza 	 Cargo del Informante: 
Ex-Gerente Junta de Usuarios 
Chancay-lambayeque, actualmente 
Jefe Area Administraci6n. 

I. INFORMACION GENERAL 

1. 	 Superficie total bajo riego en el pais: 1 '296,800 hectareas. 

2. 	 Superlicie bajo riego en sistemas publicos: 196,400 hectareas. 

(es decir, donde e/ gobierno maneja el sistema de riego desde la toma 
principal hasta por 10 menos e incluyendo las tomas del sistema de 
distribuci6n. 

3. 	 Superficie bajo riego en sistemas de manejo conjunto. 

196,400 hectareas 

(es decir, en donde ambos, la agencia del gobiemo y organizaciones locales 
participan de manera conjunta en el manejo del sistema desde la toma 
principal hasta por 10 menos e incluyendo las tomas del sistema de 
distribuci6n) . 

4. 	 Superficie bajo riego administrado por agencias no-gubemamentales. 

o hectineas 

5. 	 Superficie bajo riego administrado POl' organizaciones de agricultores (o 
usuarios). 

1 '100,400 hectareas. 


(en donde todo el sistema esta administrado por los usuarios). 


H. 	 INFORMACION SOBRE I'TRANSFERENCIA PARCIAL" DEL MANEJO DEL 
RIEGO 

1 



n 

6. 	 Tiene su pais 0 estado una politica promulgada para la transferencia parcial 

(TMR-P) del manejo de sistemas de riego del gobiemo u otra agencia a nivel 
nacional 0 del estado, a organizaciones locales 0 de agricultores? 

SI ... X ... 	 NO ...... . 

7. 	 (En caso de SI) en que arlo se promulg6 el primer decreto para la TMR-P? 

ANO 1989, Decreto Supremo NQ 037-89 AG, Reglamento de Organizaci6n de 
Usuarios del Agua. 

8. 	 En que arlo ocurri6 el primer caso de transferencia parcial del manejo de 
riego? 

ANO 1989 

9. 	 Segun la ultima informaci6n disponible, en cuantos sistemas pubUcos de riego 
ha sido transferido parcialmente su manejo (segun se ha definido TMR-P 
arriba)? 

Numero de sistemas: 7 

Ultimo ana de informaci6n disponible 1996 


10. 	 Hasta el ultimo ana de informaci6n disponible, que superficie bajo riego ha 
estado involucrada en trans1erencia parcial de su manejo? 

Superficie involucrada: 196,400 ha. 

Ultimo ano de informaci6n disponible 1996 " 


11. 	 Hasta el ultimo ano de informaci6n disponible, cuantos sistemas de riego 
programados para TMR-P no han sido aun trans1eridos? 

Numeros de sistemas: 7 

Ultimo ana de informaci6n disponible 1996 . 


12. 	 Hasta el ultimo ana de informaci6n disponible, que superficie bajo riego 
program ada para TMR-P no ha side transferida aun? 

Area 196,400 
Ultimo ana de informaci6n disponible 1996 

13. 	 Cual es el tipo de organizaci6n que esta efectuando la TMR-P 

Agencia gubemamental con fondos de gobiemo ....... X ..... . 

Agencia para-estatsl 0 semi-independiente .............. . 

Agencia no-gubemamentaJ sin animo de lucro ............... 

Organizaci6n del sector privado con lucro .............. . 

Organizaci6n local 0 de agricultores .............. . 

Otra .............. . 
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14 	 Nombre de esta organizaci6n: Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) -
Ministerio de la Presidencia. 

15. 	 Cuill es el principal tipo de organizaci6rt que estil aceptando la 
responsabilidad de manejo bajo TMR-P? 

Agencia gubenamental con fondos del gobiemo .......x...... 
Agencia para-estatal 0 semi-independiente 
Agencia no-gubemamental sin animo de lucro 
Organizaci6n del sector privado con lucro 
Organizaci6n local 0 de agricultores .......x..... . 
Otra 

16. 	 Cuat de las siguientes funciones administrativas estim incluidas en el TMR-P 
hecho a las organizaciones locales 0 de agricultores? (chequeartodas las que 
esten inclu idas) 

Responsabilidad en la distribuci6n del agua .......X ..... . 

Responsabilidad para mantenimiento de estructuras .......x..... . 

Financiaci6n del costo del manejo de la parte 

del sistema manejado por los agricultores .......x...... 


Financiaci6n parcial del costo del manejo 

de ambas partes, Ja agencia y los agricultores .......x...... 


Financiaci6n total del costo del manejo para 

ambas partes, agencia y los agricultores 


Control sobre la planificaci6n del presupuesto y 

los gastos para la parte del esquema manejado 

por los agricu Ito res .......x...... 


17. 	 Aproximadamente, cual es la superficie mils comun que ha sido tomada por 
organizaciones de manejo locales? 

Mas de 5,000 hectareas .......x...... 

Entre 1,000 Y5,000 hectareas 

Entre 500 y 1,000 hectareas 

Entre 200 y 500 hectareas 

Menos de 200 hectareas 


18. 	 Aproximadamente, cuAI es el area maxima irrigada por una organizaci6n local 
que ha recibido TMR-P? 

Distrito de Riego San Lorenzo - Piura: 	 45,000 ha. 

19. 	 Estil generalmente acompaiiada la TMR-P por un esfuerzo en crear 0 en 
fortalecer las organizaciones de agricultores 0 de usuarios del agua? 

SI 	 .......x....... NO 
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20. 	 Esta establecido un derecho de agua, asignado a la parte de los sistemas 
manejados por organizaciones locales 0 de agricultores, que este reconocido 
legalmente por el gobierno? 

SI 	 ....... X ...... . NO 


21. 	 (En caso de SI) esta el derecho de agua generalmente definido: (chequear 
so/amente uno) 

Por derecho a un volumen de agua especifico 
De acuerdo a un porcentaje de la asignaci6n 

de agua del proyecto 
De acuerdo a un porcentaje del tiempo 
disponible para el suministro del agua 

De acuerdo a un porcentaje de ambos: tiempo 
y asignaci6n de agua del proyecto ................ . 

Otros (Explicar) De acuerdo al requerimiento de agua por los cultivos 
sembrados (Planes de Cultivo y Riego) 

22. 	 Cwil tue el promedio nacional de la tarita del agua a/os agricultores ~nt~~ de 
la TMR-P? (Va sea hectarea por temporada 0 anual, por unidad de agua, etc. 
Favor indicar claramente. Utilize unidades del sistema intemacional. 

Costo del agua; 1/. 18,144 por ha/atio 

(Inti 18,144) = X US $ 4.20/hatano 


Ario estimado: 1989 
Valor del cambio de la moneda local con el Dotar Americano en este ario: 

1/. 4,330 por D6lar Americano 

23. 	 Cual tue el promedio nacional de la tama del agua a los agricultores despues 
de la TMR-P? (Va sea hectarea por temporada 0 anual, por unidad de agua, 
etc. Indique c/aramente. Por favor utilizar unidades del sistema internacional 

Costo del agua: Sf. 40.00 por ha/ario 

Ario estimado: 1995 
Valor del cambio de la moneda local con el D61ar Americano en este ario: 

Sf. 2.33 por D61ar Americano 

24. 	 Esta la TMR-P generalmente acompariada por medidas de mejorar 0 de 
rehabilitar las estructuras del sistema de riego antes de la transferencia? 

SI 	 ........x........ NO 


25. 	 (En caso de SI) la rehabilitaci6n 0 mejoramiento contiene inversiones, las 
cuales son: 
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Suministradas completamente por el gobiemo .......x........ 
Suministradas principalmente por el gobiemo 
y parte por los agricultores 

Suministradas mas 0 menos mitad por el 
gobierno y la otra mitad por los agricultores 

Suministradas principalmente por los 

agricultores y parte por el gobiemo 


Suministradas completamente por los 

agricultores 

26. 	 Que ha sucedido generalmente con el personal del gobiemo 0 de agencias 
que estaban anteriormente administrando la parte de manejo de riego que ha 
sido transfeJido a las organizaciones locales 0 de agJicuitores bajo la TMR-P 
parcial? (por favor chequear s610 una) 

Generalmente se ha mantenido al personal con su posicion actual, 
remunerado por una agencia hasta su retiro 
Generalmente se ha mantenido al personal con su 
posici6n actual, pero es remunerado por las 
organizaciones locales 0 de agricultores que 
tomaron posesi6n del manejo, hasta su retlro .......x........ 

Generalmente se ha transfeJido al personal a 

otros cargos en la misma agencia 


Generalmente se ha transferido al personal 

a otras agencias de gobiemo 


Generalmente se ha dejado ir al personal 

en busca de otros trabajos 


Otros (explicar) 


27. 	 Fuente (s) principal utilizada en la informaci6n sobre la TMR-P? 

Diagn6stico de las Organizaciones de Usuarios de los Distritos de 
Riego del Peru, PRONADRET. Lima Peru. 1992. 

Evoluci6n de las Organizaciones de Usuarios, FA0, Lima Peru, 1992
1993. 

iiI. 	 INFORMACION SOBRE LA uTRANSFERENCIA TOTAL" DEL MANEJO DEL 
RIEGO 

28. 	 Tiene su pais 0 estado un decreto oficial promulgado para la transferencia 
total (TMR-P) del manejo de sistemas de riego por parte del gobiemo, u otra 
agencia a nivel naciona) 0 estatal, a organizaciones locales 0 de agricultores? 

Si 	 ........x.......... NO 
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29. 	 (En caso de SI) En que ario se promulg6 el primer decreto efectuado para la 

TMR-P? 

ANO 1991; Decreto Legislativo NQ 758 

30. 	 En que ano ocurri6 el primer caso de transferencia total del manejo del riego? 

ANO 1994. 

31. 	 Segun la ultima informaci6n disponible, cuantos sistemas publicos de riego 
han tenido TMR-P? (segun se ha definido arriba) 

Numero de sistemas: 	 1 
Ultimo ario de informaci6n disponible: 1996 

32. 	 Segun la ultima informaci6n disponible. que superticie bajo riego ha estado 
involucrada en la TMR-P? 

Superficie involucradaL 	 100,000 ha. 
Ultimo 	ario de informaci6n disponible: 1996 

33. 	 Segun la ultima informaci6n disponible, cuimtos sistemas publicos de riego 
programados para TMR-P no han side transferidos aun? 

Numeros de sistemas: 	 6 
Ultimo ano de informacion disponible: 1996 

34. 	 Segun la ultima informaci6n disponib/e, que superficie bajo riego programada ,. 
para TMR-P no ha sido transferida aun? 

Area 196,400 ha 

Ultimo ailo de informaci6n disponible 1996 


35. 	 Cuit! es la clase principal de organizaci6n que esta deiegando el manejo bajo 
la TMR-P? 

Agencia gubemamental con fondos de gobierno ........x........ 

Agencia para-estatal 0 serni-independiente 

Agencia no-gubemamental sin animo de lucro 

Organizaci6n del sector privado con lucro 

Organizacion local 0 de agricultores a nivel 

de proyecto 


Otros ( ) 


36. 	 Nombre de esta organizaci6n: Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) 

37. 	 Cus.! es el principal tipo de organizaci6n que esM. aceptando la 
responsabilidad de manejo bajo TMR-P? 
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Agencia gubemamental con fondos de gobiemo 

Agencia para-estatal 0 semi-independiente 

Agenda no-gubemamental sin animo de lucro 

Organizacion del sector privado con lucro 

Organizacion local 0 de agricultores a nivel 

de proyecto 

Otros (EMTCOMSA y Junta de Usuarios) ........x....... . 
Nombre de la organizaci6n: 	 Empresa Tecnica de Conservaci6n, 

Operaci6n y Mantenimiento Sociedad 
An6nima (EMTCOMSA). Distrito de Riego, 
Chancay-Lam bayeque. 

38. 	 Cual de las siguientes funciones administrativas estan incluidas en el TMR-P 
hecho a las organizaciones locales 0 de agricultores? (chequeartodas las que 
estan incluidas) 

Responsabilidad de distribuci6n de agua ........ X ....... . 
Responsabilidad para mantenimiento de estructuras ........ X ....... . 
Financiaci6n del costo del manejo de la parte del 
sistema manejado p~r los agricultores ........x........ 

Financiaci6n parcial del costo del manejo para 
ambas partes del sistema: la empresa y los agricultores ........ X ...... .. 

Financiaci6n del costo total del manejo para 
ambas partes del sistema: la empresa y los agricultores ........x........ 

Control sobre la planificaci6n del presupuesto y los gastos 
para la parte del esquema manejado por los agricultores ........ X ...... .. 

39. 	 Aproximadamente, cual es la superficie mas comun que ha sido tomada p~r 
organizaciones de manejo locales? 

Mas de 5,000 hectiueas ........ X ....... . 
Entre 1.000 Y 5,000 hectilreas 
Entre 500 y 1,000 hectare as 
Entre 200 y 500 hectareas 
Menos de 200 hectareas 

40. 	 Aproximadamente, cuill es fa superficie maxima irrigada por una organizacion 
local que ha recibido la TMR-P? 100,000 ha. 

41. 	 Esta generalmente la TMR total acompaflada por un esfuelZo en crear 0 en 
forta'ecer organizaciones de agricultores 0 de usuarios de agua? 

SI ..... X ...... 	 NO 

42. 	 Esta establecido un derecho de agua, asignado a la parte de los sistemas 
manejados por organizaciones locales 0 de agricultores, que esta reconocido 
legalmente por el gobierno? 
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Si ..... X ...... 	 NO 

43. 	 (En caso de SI) Esta el derecho de agua generalmente definido: (chequear 

solamente uno) 


Por derecho a un volumen de agua especffico 

De acuerdo a un porcentaje de la asignacion 

de agua del proyecto 


De acuerdo a un porcentaje del tiempo 

disponible para el suministro del agua 


De acuerdo a un porcentaje de ambos: 

tiempo y asignacion de agua del proyecto ........... . 

Otros (Exp/icar) En funcion de las necesidades de los cultivos (Planes de 
Cultivo y Riego). 

44. 	 emil fue el promedio de la tarifa del agua a 10 agricultores ~ntE;!~ de la TMR-P 
(Va sea hectare a por temporada 0 anual, por unidad de agua. etc. Por favor 
indicar claramente y utilizar las unidades del sistema intemacional. 

Costo de agua: 	 1/. 59,400 por ha./ano 

(X US $ 13.7/ha./ano) 


Ano estimado: 	 1989 

Valor del cambio de la moneda local con el D61ar Americano en este ana: 
1/. 4,330 por D61ar Americano. 

r45. 	 Cual fue el promedio de la tarifa del agua a los agricultores despues de la 
TMA-P? 

(Ya sea par hectarea por temporada 0 anual, par unidad de agua, etc. Por 
favor indicar claramente y utilizar las unidades de sistema intemacionaQ. 

Costo de agua: 	 Sf. 80,000 por haJano 

(X US $ 34.00/ha./ario) 


Ano estimado: 	 1995-96 

Va.lor del cambio de la moneda local con el D61ar Americano en este ana: 
S/. 2.35 par Dolar Americano. 

46. 	 Esta la TMA-P generalmente acompanada par medidas de mejorar 0 rehabilitar 
las estructuras del sistema de riego antes de la transferencia? 

SI 	 ....... X ....... NO 


47. 	 (En caso de SI) la rehabilitacion a mejoramiento contiene inversiones, las 
cuales son: (chequear solo una): 
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Suministradas completamente por el gobiemo 
Suministradas principalmente por el gobiemo y 
parte de los agricu Itores 

Suministradas mas 0 menos mitad por el gobiema 
y la otra mitad por los agricultores 

Suministradas principalmente por los agricuttores 
y parte por el gobieno 

Suministada completamente por los agricultores ......x....... 

48. 	 Genera/mente que ha sucedido con el personal del gobiemo 0 de agencias 
que estaban anteriormente administrando la parte del manejo del riego que ha 
side transferido a las organizaciones locales 0 de agricultores bajo la TMR-P? 
(por favor chequear solo una) 

Generalmente se ha mantenido al personal con su posicion 

actual, remunerado por una agencia hasta su retiro 


Generalmente se ha mantenido al personal con su posicion 

actual, pero es remunerado por las organizaciones 

locales 0 de agricultores que tomaran posesion del 

manejo, hasta su retiro 


Generalmente se ha transferido al personal a otms 

cargos en la misma agencia 


Genera/mente se ha transferido al personal a otras 

agencias del gobiemo 


Generalmente se ha dejado ir al personal en busca 

de otros empleos 


Otros (Explicar) Personal tecnico-administrativo seleccionado por concurso de 
meritos. 

49. 	 Ha estado la transferencia del manejo del riego (am bas: parcial y total) 
acompafaada por una disminuci6n global en la inversi6n en el sector de riego 
por parte del gobieno? 

SI 	 .....x..... NO 

50. 	 Existen actua/mente programas para el desarrollo 0 expansi6n de riego 
patrocinados por el gobiemo en este pais 0 estado? 

SI 	 .....x..... No 

51. 	 Si la respuesta anterior es SI, aproximadamente cucinto sera la inversi6n para 
la expansi6n 0 el desarrollo del riego durante el presente ano, en su pais 0 

estado? 

us $ 361'000,000 (1995) 

52. 	 Fuente principal utilizada en la informaci6n sobre la TMR-P? 
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Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chanchay-Lambayeque 
Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) 
Comision de Promocion de la Inversion Privada (COPRI) 

53. 	 A continuaci6n por favor incluya comentarios que usted considere ayudarian 
a clarificar 0 explicar la transferencia del manejo del riego y su contexto en su 
pais 0 estado. 

La transferencia del manejo del riego al sector privado permitira al Estado 
Peruano de liberarlo de esta responsabilidad y ademas reorientar la asignacion 
de mayores recursos a los grupos de' mas bajos ingresos del pais, 
especialmente en las actividades relacionadas al gasto social: educacion, 
salud y saneamiento, as! como en infraestructura de transporte y energia que 
promuevan la produccion y generacion de empleos. 

,,, 
\ 
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Repaso de la Transferencla en Peru 

(Caso transfereneia total) 

1. 	 Distlito de Riego: Chancay-Lambayeque 

2. 	 Provincias: Chiclayo, Lambayeque y Ferrenafe 

3. 	 Departamento: Lambayeque 

4. 	 Nombre de la Asociaci6n de Usuarios: Junta de Usuarios del Distrito de 
Riego Chancay - Lambayeque 

5. 	 Ario de la transferencia: 1994 

6. 	 Numero de miembros: Mas de 22,000 

7. Area Bruta 110,000 Ha. Ano 1994 
Area Funcional 90,000 Ha. Ano 1994 

8. 	 Fuente de agua: Rfos Chancay-Lambayeque, Chotano, Conchano y aguas 
su bterraneas. 

9. 	 Tipo de toma principal: Bocatoma de concreto annado. 

10. 	 Capacidad de derivaci6n: 75 m3/s. 

11. 	 Area bajo riego actual: 89,000'" Ha................ Ario 1995-96 


(* Ario hidro16gico ligeramente humedo, descargas superiores a un ano 
hidrol6gico medio) 

12. 	 Area bajo riego antes de la transferencia: 85,000 Ha ............. . 


13. 	 Breve descripci6n de los sue los y topografia: 

Los suetos pertenecen al orden de los Azonales; dos origenes distintos: 
aluviales j6venes (97% del area totaO ye6licos (3% del area total). EI area 
potencial regable es de mas de 100,000 ha. Los suelos son de texturas: 
gruesa (6%), media (36%), fina (45%) y variable (13%). En cuanto a la aptitud 
para el riego el 15.7% de tierras son de muy buena aptitud, el 47.4% de 
moderada aptitud, e118.1 % de restring ida aptitud y el saldo esta representado 
por tierras de limitada aptitud (15.6%) y tierras no aptas para el cultivo (3.2%). 
EI 82% de las tierras son planas (0.1 a 2% de pendiente) y e117% ligeramente 
inclinadas (2.1 a 5% de pendiente), el 1 % son tierras onduladas. 
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14. 	 Tipo de tomas sobre el canal principal: Concreto armado 

15. 	 Tipo de toma granjas: Material rustico. 

16. 	 Breve descripci6n de problemas ambientales que afecten el sistema 
(sedimentos, erosi6n, salinidad, drenajes, etc.) 

Salinidad de las tierras agrfcolas en la parte media y baja del valle, 
aproximadamente 32,000 ha. (30% del area potencial de riegos), mal drenaje 
de las tierras. EI arenamiento de los canales principales es un problema 
comun. 

17. 	 Cultivos principales: Arroz, cana de azucar, algod6n, maiz y 
leguminosas. 

18. 	 Promedios de producci6n (Ton/Ha): Arroz: 7.8 TM/ha.; can a de azucar: 
100 TM/ha. de cana; maiz hibrido 5.6 
TM/ha.; algod6n 1.7 TM/ha. 

19. 	 Siembras Semestre: I. Arroz, AIgod6n II. Matz. leguminosas Ano 
1995 

Cana de azucar todo el ano. 

20. 	 Ingresos del Distrito: S/. 6'995,300 Ano 1996 

21. 	 Egresos del Distrito: S/.6'995,300 Ano 1996 

22. 	 Tarifa Fija: (S/. ha.): . Cana: S/. 171.90, Arroz: S/. 109.34 Ano 1996 

23. 	 Tama volumetrica: (S/. m3): Cana de azucar: Sf. 0.00955 
Arroz: Sf. 0.00781 Ano 1996 

24. 	 Porcentaje de recolecci6n tamas: 85% (1995) 

25. 	 Personal (permanente) del distrito inmediatamente antes y despues de la 
transferencia: 

Clasificaci6n: 
: 

Antes (No.) 	 Oespues (No.) Diferencia 

Administraci6n 39 14 - 25 
Operaci6n 82 87 +5 
Mantenimiento 21 23 +2 

26. 	 Personal que ha salido despues de la transferencia: 25 personas, la mayor 
parte del area administrativa. 

27. 	 Personal transferido a otros distritos: El personal excedente fue cesado por el 
Ministerio de Agricultura. 
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28. 	 Breve descripci6n de los pasos dados para la transferencia tales como: 
acuerdos, pagos, rehabilitaci6n del distrito, acuerdos de pago, manejo del 
distrito, etc. 

La Junta de Usuarios y Comisiones de Regantes son responsables de 1a 
operaci6n y mantenimiento del mejoramiento y rehabilitaci6n de las obras 
hidraulicas y del financiamiento de dichas actividades. 

29. 	 Opiniones de pequeflos y grandes agricultores, miembros de la Junta 
Directiva. acerca de la transierencia. 

Las opiniones son favorables, l~spaldadas en que existe mas orden, control 
en la distribuci6n del agua; mayor disciplina en la cobranza y manejo de la 
tarifa; mejor mantenimiento de la infraestructura de riego y drenaje. Sin 
embargo, a la fecha no se ha superado los robos de agua y reclamos en las 
dotaciones asignadas. 

30. 	 Problemas y disputas desde la transferencia si las hay. 

En el inicio hubo problemas suscitados por la dirigencia tradicional 
acostumbrada a ocupar cargos relevantes en las Organizaciones de Usuarios 
con fines personales y politicos. En e1 presente los dirigentes en su mayoria 
son apollticos y actUan coodinadamente en pro del desarrollo del Distrito de 
Riego. Buena relaci6n con el Ministerio de Agricultura y aceptaci6n del BID y 
BIRF para e1 otorgamiento de prestamos para el mejoramiento del sistema de 
riego y drenaje. 

31. 	 Que piensan los miembros de la Junta sobre como se ha afectado la 
transierencia el manejo del Distrito? 

La actual dirigencia considera que la transferencia total de manejo del oego 
no los ha afectado. Ellos consideran que es favorable econ6micamente por los 
bajos costos en el mantenimiento del sistema de riego y drenaje. 

32. 	 Tiene la Junta intenciones de formar un capital para reemplazar 0 rehabilitar 
las obras? 

Existe una "reserva" del 10% del presupuesto anual de las organizaciones que 
se destina para obras 0 equipamiento - Capital de Inversi6n - y que ademas 
sirve como fondo de garantia para futuros prestamos. 

33. 	 Piensan los directivos y jefes de O&M que los niveles de financiaci6n son 
-: 	 suficientes para mantener en condiciones estables el funcionamiento del 

Distrito en el futuro? 

Consideran que los recursos son insuficientes y que el nivel alcanzado se 
acerca a un 75%, (con tal fin se sugiere US $ 2'OOO,OOO/ano) . 

. : 
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34. 	 Se han transferido nueva obras al distrito? 

Todas las obras han sido transferidas. 

35. 	 Que papel desempena el INRENA en el manejo del distrito? 

Control de las normas vigentes principalmente del manejo de los recursos 
provenientes de la tarifa de agua. 

36. 	 Composici6n de la Junta, (pequeiios y grandes). 

Pequenos y medianos: 6 agricultores, 86% 

Grandes agricultores: 1 agricultor, 14% 


37. 	 Areas para diferenciar pequeno de gran agricultor. 

Pequeno agricultor: unidades entre 3.00 a 9.90 ha. 

Mediano agricultor. unidades entre 10.00 a 49.90 ha. 

Gran agricultor. unidades entre 50.00 y mas ha. 


38. 	 Que sugerencias hay por parte de agricultores y directivas del distrito para 
mejorar el proceso de transferencia? 

Capacitaci6n a los dirigentes y usuarios. 

Prestamos para mejorar la infraestructura del riego y drenaje. 

Incentivos para adquirir maquinarias y equipos para la operaci6n y 

mantenimiento del sistema hid rico. 
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TRANSFERRNCIA DEL MANEJO DE RIEGO EN EL PERU 

ESTUDIO DEL CABO: Distrito de Riego Chancay-Lambayeque 

(Imformaci6n complementaria) 

I. 	 Generalidades y caraeteristicas fisicas, sociales y econ6micas del area 
del Distrito de Riego Chancay-Lambayeque (D.R. CH.L.) 

1.1. 	 Generalidades 

El DRCHL esta ubicado en la parte septentrional de la Costa del 
Peru, Departamento de Lambayeque: 
El valle es uno de los asentamientos mas antiguos del Peru; 
pablado y desarrollado par la Cultura Mochica, siglo III hasta el 
siglo XIII A.C .. Su rio principal, el Chancay, es de regimen 
irregular, raz6n par la cual el Gobierno Peruano en 1964 declar6 
de necesidad y utilidad pUblica la ejecuci6n del Proyecto 
Tinajones con la finalidad de mejorar el riego de cerca de 
100,000 ha. cultivables, mediante el aprovechamiento de los rios 
Chancay y Chotano y las derivaciones de los rio$ Conchano, 
Llaucano y afluentes. 

Las obras de la Etapa I se ejecutaron en 22 afios (1965-1987) a un 
costa de US $ 150 millones; fueron financiadas a traves de 
prestamos otorgados par el Gobierno de la RepUblica Federal de 
Alemania y con fondos del Tesoro PUblico del Peru. La Btapa II 
~le comprende la derivaci6n del Llaucano y de otros afluentes no 
se ha iniciado a la fecha. 

1.2 	 La Cuenca del Chancay 

Tiene un area de 5,139 hm2 y esta ubicada en los Departamentos de 
Lambayeque y Cajamarca, Provincia de Chota. 81 rio pertenece a la 
vertiente del Pacifico, es de regimen irregular y esta conformado 
par los rios Tocamache y Perlamayo, que nacen en la Cordillera 
Occidental de los Andes; su longitud es de cerca de 170 km. 

La zona de irrigaci6n se encuentra en la parte baja y media de la 
cuenca entre a y 150 msnm. Las obras de derivaci6n y 
almacenamiento, sistema de irrigaci6n y drenaje se localizan en 
las Provincias de. Chiclayo, Ferrenafe y Lambayeque. Las obras de 
derivaci6n delConchano y Chotano, pertenecientes a la Vertiente 
del Atlantico y se ubican en la Provincias de Chota y Hualgayoc 
(Cajamarca) (Figura 1) 

1.3 	 Clima 

En la parte baja el clima es arido, influenciado IX>r los 
afloramientos marinos frios - Corriente Humboldt - que actuan 
como elemento regulado de los fen6menos meteorol6gicos. 
La temperatura media anual es de 22QC, la humedad relativa es de 
72% y la precipitaci6n anual es inferior a 50 mm. La presencia 
del fen6meno de "El Nino", origina incrementos en la temperatura 
y en la precipitaci6n, causando dafios a la agricultura y a la 
IX>blaci6n. 
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En la parte alta de la cuenca, sobre los 2,000 rnsnm. I el clima es 
templado, la temperatura media anual es de 17QC y la 
precipitaci6n anual es de 680 mm. 

1.4 Suelos 

En su totalidad pertenecen al orden de los azonales, responden a 
dos origenes distintos: aluviales j6venes (96.9% de la superficie 
total) ye61icos (3.1%). 
Los suelos aluviales son de perfil estratificado a base de 
materiales mcx1eradamente finos y calcareosi varian en profundidad 
y textura, desde ligeros y superficiales hasta profundos y
pesados. . 
Los suelos e6licos, se caracterizan por presentar lID perfil 
compuesto por sedimentos marinos no consolidados del cuaternario; 
ademas de materiales arrastrados por el viento, son esqueh~ticos. 
El area potencial regable es de mas de 116,000 ha. El nivel 
freatico se encuentra por debajo de 1.60 m.; 'lID 13% de las 
tierras tiene el nivel freatico alto, entre 0.50 m. y 1.00 m. 
El 15.7% de las tierras - Clase I - son de muy buena aptitud para 
e1 riego, e1 47.4% - Clase I - de mcx1erada aptitud e1 18.1%I 

Clase III - de aptitud restringida, el saldo son tierras de 
1imitada aptitud (15.6%) y tierras no aptas para el cultivo 
(3.2%) . 

1.5 Topografia 

Las tierras son de poca pendiente, el 82% de la superficie tiene 
una pendiente casi a nivel 0 nivel (0.1 a 2%), e1 18% es 
ligeramente inclinado (2.1 a 5%), 

1.6 Vegetaci6n 

En la parte baja de la cuenca, la forrnaci6n ecol6gica 
predominante es el Desierto Sub-Tropical, que es tipica de la 
Costa Peruana. En la parte alta de la cuenca, la vegetaci6n es 
tipica de sabanas con arbustos y arboles pequefios y un graminal 
estacional. 

1. 7 Recursos Hidricos 

Aguas superficiales de los r ios Chancay, Chotano y Conchano, 
aguas de origen subterraneo y aguas superficiales de retorno 0 
recuperaci6n.Los rios tienen regimen variable, marcada 
estacionalidad en sus descargasi el mayor volurnen se concentra en 
febrero-marzo. La fuente de alimentaci6n hidrica son las lluvias. 
La ca.lidad de las aguas es buena. Existen cerca de 500 pozos de 
aguas subterraneas, con una explotaci6n anua1 de 120 ~fC, el 90% 
es utilizado para el riego. En 'lID afio normal los recursos 
hidricos del Sistema se estirnan en 1,000 MMC. 

1.8 Poblaci6n, infraestructura social y servicios 

El Departamento de Lambayeque tiene una superficie territorial de 
14,231 krn2 Y'IIDa pob1aci6n de 950,842 habitantes (1994), el 77.1% 
es urbana y el 29,9%, rural. Al DRCHL Ie corresponde el 92% de la 
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pablaci6n total. La tasa de crecimiento anual es de 2.5% y la 
densidad pablacional es de 66.8 habitantes par km2 en 1994. 

1.9 Uso actual y potencial de la tierra y cultivos principales 

En el Sistema Tinajones - Sub-Distrito de Riego Regulado - la 
superficie potencial de riego es de mas de 116,000 ha. En el 
Padr6n de Usuarios (1996) se registra una superficie de 97,369 
ha. bajo riego de las cuales 80,064 (82.2%) tienen "licencia" y 
17,805 (17.8%), "permiso". 
En la campana agricola 1994-1995, se cultiv6 89,197 ha. 
distribuidas de la siguiente manera: cafia de azucar 29,905 ha. 
(33.5%), arroz 36,759 (41. 2%), algod6n 5.415 ha. (6.0%), maiz 
amarillo duro, 5,494 (6.2%), leguminosas 2,196 ha. (2.5%) y otros 
9,428 ha. (10.6%). 

II. 	 PRINCIPALES ORRAS DEL SISTEMA TINAJONES 

2.1 	 Caracteristicas tecnicas de las obras 

i) 	 Obras de captaci6n, derivaci6n y almacenamiento. 

a) 	 TUnel Conchano: 

Bocatoma, ubicada a 2,375 msnm. 
Canal Alimentador de 57 km. de longitud, revestido 
con mamposteria de piedra, 13.3 m3/s. de capacidad. 
TUnel a pelo libre de 4,213 m. de longitud para un 
caudal maximo de 13 m3/s., secci6n circular con 2.50 
m. de 	diametro y revestido de concreto. 

b) 	 TUnel Chotano: 
La secci6n Horse Shoe es de 9. 7 m3 con piso c6ncavo, 
revestimiento de concreto simple. La descarga del tUnel es 
de 31 m3/s. 

c) 	 Bocatoma Raca Rumi: 
Obra principal en el rio Chancay, la captaci6n es de hasta 
75 m3/s. 

d) 	 Canal Alimentador: 
Conduce las aguas derivadas del rio Chancay por la Bocatoma 
Raca Rumi hacia el Reservorio Tinajones. Longitud 16 km., 
capacidad maxima 70 m3/s; secci6n trapezoidal, 1% de 
pendiente, taludes revestidos con mamposteria de piedra. 

c) 	 ReservorioTinajones: 
Es de tipo lateral. Consta de: Presa Principal y diques 
secundarios , aliviadero de crecidas y tUnel de salida y 
canal de descarga. La Presa Principal tiene una capacidad 
de embalse de 320 MMC. 

ii) 	 Obras de Distribuci6n: 

a) 	 Rio Chancay: 
En la parte alta del sistema de distribuci6n - sector de 
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riego Chongoyape - ubicado aguas abajo de la bocatoma Raca 
Rumi hasta el Partidor de la Puntilla, las tierras (8.1% 
del valle) son regables por el cauce del Chancay, mediante 
tomas directas. 

b) 	 Partidor de la Puntilla: 
Estructura de concreto armado, divide las aguas del Chancay 
en el rio Reque y el canal Lambayeque, del que luego se 
origina el canal Taymi. La captaci6n maxima de diseno es de 
93 m3/s., aguas abajo existe un desarenado, su caudal de 
diseno es de 80 m3/s., el canal de limpia hacia el rio 
Reque tiene una longitud de 1,320 m. 

c ) 	 Rio Reque: 
Es la prolongacion del rio Chancay, llilica via que desemboca 
en el Oceano Pacifico, sirve al 11.4% de las tierras 
cultivadas. Su longitud es de 71.80 km. 

d) 	 Canal Lambayeque: 
Es un canal de tierra, longitud 41.650 km., capacidad 40 
m3/s. pendiente 0.5 a 2.5%; perdidas de agua por filtracion 
de 12 a 15%. Abastece a un 26% de tierras cultivadas del 
valle. 

e) 	 Canal Taymi: 
Canal nuevo, 48.9 km. de longitud; canal telescopico con 
capacidad variable de 65 a 25 m3/s. , secciones 
trapezoidales, tllileles de manaposteria de piedra y piso de 
concreto. Cuenta con 14 tomas secundarias con los 
correspondientes sub-canales y laterales , con capacidad 
variable entre 12.6 a 2.0 m3/s. El canal Taymi sirve al 37% 
del area irrigable. 

f) 	 Repartidor Cachinche: 
Parte final del Canal Taymi que divide las aguas en los 
ramales "Mochumi" y TUcume. Riega las tierras de los 
sectores de r iego Muy Finca, TUcume, Mochumi, Sasape y 
M6rrope; en conjunto e1 17.3% de las tierras cu1tivadas del 
sistema. 

g) 	 Estructuras de medici6n: 
Se rea1iza a traves de 46 estaciones de aforo permanentes 
que estan equipadas con miras y puentes de medici6n. 
El reservorio de Tinajones cuenta con un sistema 
sofisticado para determinar su volumen, controlar las 
fHtraciones, 1a napa freatica y los voltimenes de descarga. 

iii) 	 Obras de drenaje: 

El sistema comprende 322 km. de colectores principales 88 km. de 
colectores secundarios y 67 km. de drenes entubados. 

En la Figura 2 se muestra la ubicaci6n de las principales obras 
hidraulicas del Proyecto Tinajones. 
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III. 	 SECTORIZACION DEL D.R. CHANCAY - LAHBAYEQUE Y ORGANIZACION DE LOS 

USUARIOS. 

3.1 	 SECTORIZACION 

Para una mejor administraci6n y distribuci6n de las aguas el DR 
se ha subdividido en sub-distritos, sectores y sub-sectores de 
Riego. 

a) 	 Sub-distrito de Riego Regulado Chancay-Lambayeque. 

Sector 	 Sub-sector 

i) Chongoyape Chongoyape y Tomas directas 
ii) Reque Reque, Tomas directas, Monsefu y 

Eten. 
iii) Lambayeque Lambayeque, Chiclayo y Tomas 

Directas. 
iv) Tayrni Tomas Directas y Ferrefiafe. 
v) Cachinche Muy Finca, TUcume, Mochumi, Sasape 

y M6rrope. 

b) Sub-Distrito de Riego no Regulado. 

Es la 	parte media yalta de la cuenca, ubicado aguas arriba 
de la 	Bocatoma Raca Rumi. Los sectores de riego son tres: 
Cumbil, Santa Cruz y Chota. 

3.2 	 ORGANIZACION DE LOS USUARIOS 

En cada sub-sector 	de riego con excepci6n de las Tomas Directas, 
~ 	 existe una Comisi6n de Regantes (CR) que han adaptado al nombre 

del sub-sector de Riego (Ejm. C.R. Monsefu), en total existen 12 
CR a las que se agrega la CR Capate de reciente creaci6n (1995). 
A nivel del DR la organizaci6n que representa a todos los 
usuarios es la Junta de Usuarios, integrada par representantes de 
las CR y ademas par un representante del uso poblacional y otro, 
de los complejos agro-industriales. 

Fuente de informacion: 	 Estudio del Sistema Hidrico Tinajones, Lambayeque, 
Peru._CEPAL - Set. 1986, preparado par Julio Guerra 
Tovar. 
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