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RESUMEN 

 

Dada las características geográficas de la zona, el calentamiento global y los antecedentes 

históricos, es inevitable que se produzca un aluvión de origen glaciar que llegue a la ciudad 

de Huaraz y que en su recorrido pase antes, cual umbral de dicha ciudad, por la parte más 

angosta de la quebrada; destruyendo áreas agrícolas y la trama urbana informal que habita 

esta zona conformada por 1,790 pobladores.  El resultado final una vez esta masa de rocas y 

escombros llegue a la ciudad, sería abrumador: el 50% de la población de la ciudad de Huaraz, 

alrededor de 40 mil habitantes, perderían la vida. El proyecto en mención busca mitigar este 

inminente desastre natural interviniendo un área clave del recorrido del aluvión: la zona 

antes del ingreso al valle en el cual se emplaza la ciudad. Este proyecto consta de la 

implementación de una infraestructura de mitigación a través de la arquitectura del paisaje, 

buscando alcanzar dos objetivos centrales:  i) disminuir la huella aluviónica de la ciudad de 

Huaraz en un 50%, ii) incrementar el tiempo de evacuación para toda la población; y tres 

objetivos periféricos: i) conservar los conocimientos y vínculos ancestrales que perduran y 

no han podido perdurar, ii) generar sinergias de sanación, aprendizaje y conservación entre 

los campesinos, pobladores y turistas, y iii) conservar y repotenciar el ecosistema existente. 

Frente a ello, se proponen tres estrategias: A) mitigar el riesgo a través del sistema hídrico, 

la infraestructura topográfica de mitigación y el sistema mitigador verde, B) conectar a través 

de la generación de vías de evacuación e integración del nuevo paisaje mitigador a la trama 

urbana, y C) revalorar a través de la creación de un paisaje educativo - productivo - ecológico. 
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01
EL DESASTRE

Imagen1: Aluvión de  Yungay y Ranrahirca 1970
Fuente: INDECI, Instituto Nacional de defensa Civil

Introducción - El aluvión-  Comportamien-
to de los aluviones - Flujos de masas 
catastróficas- Aluviones en territorio 

peruano 
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I N T R O D U C C I Ó N 

Huaraz , ciudad emplazada en el valle de la 
Cordillera Blanca,  es una de las ciudades 
que ha sido afectada considerablemente  a lo 
largo de los años por aluviones, debido a que 
se encuentra localizada en un cono aluvió-
nico. A pesar de ello, la ciudad ha seguido 
expandiéndose indiscriminadamente obviando 
este inminente peligro, estando actualmente 
en zona de riesgo alto frente a un posible 
aluvión con origen en laguna Palcacocha y que 
en el peor de los casos, podría ocasionar la 
muerte del 50% de la población huaracina. 

El proyecto busca afrontar esta problemática 
a través de la implementación de una infraes-
tructura de paisaje que permita mitigar los 
aluviones, buscando alcanzar dos objetivos 
centrales:  i) disminuir la huella aluviónica 
de la ciudad de Huaraz en un 50%, ii) incre-
mentar el tiempo de evacuación para toda la 
población; y tres objetivos periféricos: i) 
conservar los conocimientos y vínculos ances-
trales que perduran y recuperar aquellos que 
no han podido perdurar, ii) generar sinergias 
de sanación, aprendizaje y conservación en-
tre los campesinos, pobladores y turistas, y 
iii) conservar y repotenciar el ecosistema 
existente.  

Los aluviones  son peligros latentes en mu-
chas regiones  de montaña ,siendo una amenaza 
para la vida , los medios de subsistencia y la 
sostenibilidad de muchas ciudades. El riesgo 
de que acontezca este desastre se ha ido in-
crementando debido al calentamiento global, 
ya que es el principal agente para la desgla-
zación acelerada de muchos nevados; y por lo 
tanto, causante del aumento precipitado del 
nivel de las lagunas.   

En la sierra del territorio peruano y perte-
neciente a la Cordillera  de los Andes se ubi-
ca la Cordillera Blanca, cadena montañosa que 
se extiende en el corazón del departamento 
de Ancash. Esta zona es altamente inestable 
y riesgosa para los pobladores circunscritos 
ya que además de la desglazación acelerada 
descrita líneas arriba, el Perú se ubica en 
el anillo de fuego, un territorio altamente 
sísmico. Estos factores en conjunto, origi-
naron tres de los aluviones más devastadores 
del mundo producido por la remoción de masas.
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E L  D E S A S T R E
El aluvión

Mapa :susceptibilidad de remociones en masa en el territorio.
Fuente: https://earthobservatory.nasa.gov/images/89937/a-globalview-of-landslide-susceptibility, extracción de teis de 

Se define como una corriente de agua y sedi-
mentos, cuya composición varía según las ca-
racterísticas geológicas e hidrográficas  de 
la zona,  y que son depositadas en áreas donde 
existen cambios de pendiente. 

En cualquier caso, como detallaremos más ade-
lante, un aluvión constituye un peligro in-
minente para la supervivencia de cualquier 
modo de vida y por su puesto para el esta-
blecimiento y desarrollo de toda sociedad que 
ignora u olvida las consecuencias de este 
desastre natural. 

La ONU señala que con el pasar de los años 
el calentamiento climático se acelera y con 
él también sus  efectos, siendo las modifi-
caciones en las condiciones hidrográficas uno 
de los más importantes. Dicha organización 
prevee que para el 2050 la cantidad de perso-
nas en riesgo de siniestro por desbordamiento 
de ríos y lagos glaciares aumenten de 1200 
millones a 1600 millones, generando nuevas 
amenazas

¿ QUÉ ES UN ALUVIÓN?

y acrecentando las actuales, debido a los 
cambios en la criósfera de montaña, lo cual 
supone la adopción de un estado de vulnera-
bilidad de muchas ciudades emplazadas en las 
faldas de estas. Si bien en la actualidad se 
han re-ubicado muchas poblaciones a causa de 
ello, hay otras que ignoran estos peligros 
inminentes,  por lo cual  se hace  imprescin-
dible implementar de forma urgente planes ur-
banos resilientes que puedan responder frente 
a este riesgo.

CAUSAS DEL ALUVIÓN: Calentamiento 

Susceptibilidad de remociones en masa en el territorio.

BAJO                                   MODERADO                              SEVERO
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Generación 
de la onda 
de impulso

1
Propaga-
ción de la 

ola

2
Escalona-
miento y 
desborde 
de la ola

3
Erosión del 

dique y 
vaciamento 
de lla lagu-

4
Propagación 

del muno 

5 6
impacto del 

aluvión 

Imagen3: Calco esquematico que muestra una típica de cadena de aluvion por desborde de laguna glaciar
Fuente: Evaluación de peligros por glaciares   en regiones de montaña..

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

Para poder entender y evaluar el comporta-
miento y los grados de intensidad de este 
acontecimiento es necesario conocer su impac-
to acumulativo desde que inicia el desastre y  
sus procesos interactivos con los accidentes 
topográficos de la zona. Para ello, se muestra 
la siguiente imagen, correspondiente a los 
aluviones por movimiento de masa; 

se puede observar que todo empieza con la 
generación de la onda de impulso (1) causada 
por el desprendimiento de una roca / hielo 
o escombros que cae a una laguna y que es 
suficientemente grande y rápida para que se 
propaguen ondas de desplazamiento (2) que so-
brepasen el nivel natural del dique (3, 4). 
Una vez esto ocurre, una inundación se 

propaga (5) siguiendo el cause del río y tra-
yendo consigo rocas, sedimentos y demás esco-
bros que encuentra a su paso y que finalmente 
impactan o desembocan en zonas donde hay un 
cambio en la pendiente; que generalmente son 
valles donde habita una población (6). Si 
bien existen factores que condicionan, limi-
tan o incrementan el impac-

to del desastre en cada una de sus fases, las 
consecuencias son siempre devastadoras a ni-
vel económico, social, cultural y ambiental: 
se destruye infraestructura, se pierden vidas 
humanas y con ello sus conocimientos y cos-
tumbres ancestrales, se altera el ecosistema, 
se pierden especies de de animales y vegeta-
les, se pierde el sistema productivo autosus-
tentable de los pobladores, entre otros.  

ALUVIÓN: SUS FASES Y COMPORTAMIEN-
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F L U J O S  D E  M A S A S  C A T A S T R Ó F I C O S
Tipos de aluviones 

A V A L A N C H A  D E  R O C A S

Avalancha de Rocas y consiguiente flujo de es-
combros sobre la comunidad de Bondo , al sur 
de los Alper Suizos  el 27de agosto del 2017
Foto: Swisstopo

A V A L A N C H A  D E  H I E L O

Avalancha de hielo , por el desprendimiendo 
de una roca de hielo  y posterio aluvión de 
escombros , sobre la comunidad de Yungay y 
Ranrahirca, Ancash Perú , el 31 de Mayo de 
1970
Foto: Asociación Waras 

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

Desborde violento de lagunas glaciares , de-
bido a la ruptura de un dique de contencion 
en la laguna de Chorabari , originando un 
flujo devastador de escombros , destruyendo al 
pueblo de Kedarnath , Uttarakhard, al norte 
de india en 17 de Junio 2013
Foto: Vaibhav Kaul

F L U J O  D E  E S C O M B R O S

Flujo de escombros originado por morrenas 
glaciares sobre la ciudad de Tyrnyauz (Rusia) 
en julio del 2000. Siendo el desencadenante 
más probable el desborde violento de una ca-
vidad englacial. 
Foto: A. Aleinikov
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02
HUARAZ, CIUDAD ALUVIÓNICA

Contexto general - Ubicación - Quebrada del Rio Santa - Huaraz 
Quebrada del Rio Quillcay - Problemática - Pérdida de la memoria 

aluviónica - Diseño urbano no resiliente frente a aluviones  -
 Antecedentes  

Imagen 3:Huaraz despues del aluvion de 1941
Fuente: Kazon Aguirre
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R E C U A Y 

C A R H U A Z 

Y U N G A Y 

C A R A Z 

H U A R A Z 

Imagen: Foto satelital que muestr la topografi aaccidentada en la que de empla-
za la quedrada de vulnerabilidad , 
Fuente :fotos satelitales de la nasa

2 0 0 G L A C I A R E S
1 9 5 L A G U N A S

H U A R A Z 
UBICACIÓN

D E P A R T A M E N T O  D E  A N C A S H Q U E B R A D A  D E L  R I O  S A N T A
Q u e b r a d a  a l u v i ó n i c a

H U A R A Z

La ciudad de Huaraz se emplaza en la que-
brada del río Santa , en la parte baja del 
valle de la subcuenca del rió Quillcay a 
3052 msnm, una de las quebradas cuyos an-
tecedentes históricos demuestran ser una 
de las más vulnerables del país frente a 
eventos aluviónico.
 

Las causas de ello se atribuyen principal-
mente a: 

A) 195 lagunas y un similar número de gla-
ciares en la Cordillera Blanca  abastecen 
de caudal a la quebrada, por lo que la 
probabilidad de ocurrencia de este evento 
y el área de afectación son mucho mayores.  
B) Según INAIGEM, los glaciares han per-
dido el 54% de su masa glaciar, lo cual 
repercute en el incremento del volumen de 
las lagunas y por lo tanto en un mayor 
riesgo de desborde.
C) El territorio peruano se ubica sobre el 
cinturón de fuego, siendo un territorio 
constantemente afectado por movimientos 
sísmicos, ello aumenta la probabilidad de 
desencadenar aluviones de origen glaciar 
ya que incita el desprendimiento de rocas 
de hielo como los producidos  en 1970 y 
1941.

Tal como se observa en la imagen, este 
potencial evento afectaría directamente a 
las poblaciones ubicadas en los valles de 
la quebrada así como a los lugares ubi-
cados en la parte baja de esta; de esta 
manera,  Huaraz se convierte en un foco 
aluviónico latente.   
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1 8 0 0  M U E R T E S  -  4 0 0  H E R I D O S  -  1 5 0 0  F A M I L I A S  A F E C T A D A S

Puente Cal y canto despues del alvión
Foto: Asociacion Waras 

 

Foto aerea sobre la cordillera negra del aluvión 
de la laguna Palcacocha 
Foto: INDECI  

Grietas en la ciudad de Huaraz  
Foto: Asociación Waras 

A L U V I O N  E N  H U A R A Z

E L  1 3  D E  D I C I E M B R E

1 9 4 1

A N T E C E D E N T E S  H I S T O R I C O S  A L U V I O N I C O S  E N  L A  Q U E B R A D A  D E  L  R I O  S A N T A

7 5  0 0 0  M U E R T E S  -  3 8 0 0 0 0  H E R I D O S 

YUNGAY- Ubicado en la cuenca del Santa despues 
del auvión Foto: INDECO 

Laguna palcacocha , sub quebrada del 
Rio Quillcay ,en peligro de desborde 

E N  R I E S G O  E L  5 0 %  D E  L A 

P O B L A C I O N  H U A R A C I N A

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

E  3 1  D E  M A Y O

1 9 7 0

D E C L A R A T O R I A  D E
E M E R G E N C I A  D E  L A

L A G U N A  P A L P A C O C H A

2 0 1 1

Complementando lo indicado en el apartado an-
terior, a continuación se muestran en imágenes 
los antecedentes históricos de desastres o po-
tenciales desastres aluviónicos ocurridos en la 
quebrada del río Santa.
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Imagen2: Derecha , aluvion de  Yungay y Ranrahirca 1970
Fuente: INDECI, Instituto Nacional de defensa Civil

Imagen 6: Cementerio de Yungay despues del 
terremoto de 1970

Fuente: INDECI

A L U V I Ó N  D E  Y U N G A Y 
 ¿Lección aprendida?

«...Sentimos un tremendo ruido que se presentaba de ambos lados... el ruido se asemejaba al de muchos aviones... no sa�

bíamos por donde venía ni que pasaba, en esos momentos no nos acordábamos del Huascarán... Finalmente vimos el alu�

vión de lodo completamente negro con más de 40 metros de altura que avanzaba botando chispas de distintos colores...»

Relato de una sobreviviente del aluvion de 1970,
 se encontraba  en  el cementerio,  imagen inferior.

El 31 de mayo de 1970  se originó un terremoto 
que desprendió una roca de 1.5 km de ancho del 
nevado Huascaran, originando un flujo devas-
tador de escombros  que encontraron destino 
final en la ciudad de Yungay y Ranrahirca, se-
pultando todo a su paso y causando la muerte 
de 25 000 pobladores. 

Se salvaron unicamente alrededor de 300 per-
sonas que se encontraban en zonas específicas 
que resultaron seguras: un cementerio (imagen 
de la derecha) , un cerro aledaño y un circo, 
ubicado en el estadio de la ciudad.

La ciudad estuvo ubicada en un cono aluvió-
nico , se ignoró el riesgo latente que tenía 
este territorio frente a un desastre natural 
inminente; asimismo, nunca existieron planes 
urbanos resilientes para poder afrontar este 
riesgo, dejando a toda la poblacion en estado 
de vulnerabilidad  y sin un plan de evacua-
ción.

Posterior al desastre, las autoridades opta-
ron por desplazar la ciudad unos kilómetros 
más al norte, dejando la zona afectada a mane-
ra de un campo santo. De esta manera, no solo 
se perdieron vidas humanas e infraestructura, 
si no que fueron despojados de un ecosistema 
único y de costumbres y conocimientos ances-
trales construidos  a través de siglos.
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H u a r a z , P l a z u e l a  d e  B e l é n  

A n t i g u a  c a l l e  J o s e  O l a y a

y  l a  i g l e s i a  d e  l a  S o l e d a d 

Imagenes tomadas por un Fotográfo
Huaracino , RODOLFO CABELLO 

P E R D I D A  D E  L A  M E M O R I A  A L U V I O N I C A
Huaraz antes del Aluvion de 1941

V i s t a  d e  l a  c i u d a d  d e  H u a r a z  d e s d e  e l  t e m p l o  w a r i 
P U M A V A Y A N ,  f o n d o : n e v a d o  H U A S C A R Á N

A n t i g u a s  c a l l e s  e s t r e c h a s  d e  H u a r a z

V i s t a  d e  l a  c i u d a d  d e  H u a r a z  d e s d e  e l  m i r a d o r 
P u k a v e n t a n a  F o n d o : c o r d i l l e r a  N e g r a

la pérdida de diversas tradiciones, costum-
bres y conocimientos ancestrales. De esta si-
tuación, lo más crítico y perjudicial es la 
falta de consciencia que la comunidad tiene 
sobre la inminente posibilidad de que algunos 
de los desastres naturales históricos tengan 
lugar en la actualidad.

La ciudad de Huaraz, a lo largo de los años de 
su conformación urbana, ha sufrido diversos 
desastres naturales, los cuales han generado 
un cambio en la percepción del habitante so-
bre su forma de mi vida, trayendo consigo
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1846

Fuente: Huarás,Vision Integral, levantado por el sargento mayor de ingenieros , D 
Francisco jose de CAñas en el año 1846  

1907 

C R E C I M I E N T O  U R B A N O
Fenomenos geográficos

1948 
1988 

Mapas del crecimiento urbano de la ciudad de 
huarazFuente: INDECI , elaboracion propia

Asimismo, esta expansión urbana indiscri-
minada ha logrado la desaparición de anti-
guas areas agrícolas y espacios libres , que 
podrían funcionar como espacios de refugio 
frente a los aluviones, limitando actualmen-
te su existencia a puntuales espacios libres 
dentro de la ciudad.

el crecimiento urbano de la ciudad de Huaraz 
ha ignorado nuevamente la existencia de una 
área aluviónica. Este aumento demográfico que 
responde a las migraciones internas  de pue-
blos aledaños, así como a la falta de un plan 
urbano para afrontar dicha  problemática ha 
generado que la poblacion se asiente y conso-
lide en estas zonas de riesgo.  

Muestra de esta inconsciencia está plas-
mada en el crecimiento urbano de la ciu-
dad.  Durante los primeros años desde su 
fundación parecían ser conscientes del 
peligro inminente, ya que la ciudad es 
situada a una distancia prudente de las 
cauces del río; sin embargo, antes del    
sdsd

acontecimiento catastrófico de 1941 la 
población ya había ocupado una zona de 
riesgo aluviónico. Posteriormente, como 
se indica en la imagen de 1948, el de-
sastre natural hizo retroceder nuevamen-
te una potencial expansión urbana, sin 
embargo 40 años más tarde 
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Mapa2 : Mapa de peligros ante aluviones en la 
subcuenca Quillcay
Fuente: CENEPRED 

L A G U N A   P A L C A C O C H A
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L A G U N A  S H A L L A P 

H U A R A Z 

P E L I G R O  I N M I N E N T E  D E  D E S -
B O R D E

E L  V O L U M E N   A  C R E C I D O  3 4 

V E C E S  D E S D E  1 9 7 0

H U A R A Z  C I U D A D  A L U V I Ó N I C A   - D E S A S T R E  I N M I N E N T E

En la imagen se muestra los niveles de peli-
gro ante un posible aluvión con origen en la 
Laguna Palcachocha, Chuchillacocha o Tullpa-
chocha  según el Centro Nacional de Estima-
ción, Prevención y Reducción del Riesgo de 
Desastres. En un escenario donde un aluvión 
de origen glaciar curse el trayecto indicado 

Es importante mencionar que, en base al análisis 
de este diagrama, se podrían establecer puntos 
estratégicos en la ciudad o circundante a ella,  
donde se podría mitigar el desastre, siendo la 
zona del cruce entre río Auqui (procedente de la 
laguna Palcacocha) y el río Paria (procedente de 
la laguna Tullpacocha) uno de estos.    

en la imagen, en la ciudad de Huaraz se depo-
sitarían los restos de aquel desastre debido 
al impacto acumulativo que este tendría , su-
mado con el factor de pendientes y diferencias 
de altitudes, desde el epicentro del desastre 
(laguna Palcacachocha, laguna  Cuchillacocha y 
laguna Tullpacocha) al inicio del Valle.  
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Mapa : Altura de flujos aluvionicos en la ciudad 
de Huaraz..

Fuente: Instituto NAcional de investigación  en 
Glaciares y ecosistemas de montaña

C O N O  A L U V I O N I C O 

E V A L U A V I Ó N  D E L  R I E S G O
ALUVIÓN

Mapa niveles de peligrosidad en la ciudad de 
huaraz.

Fuente: Instituto NAcional de investigación  en 
Glaciares y ecosistemas de montaña

Centrándonos un poco más en el detalle del impacto que tendría un aluvión en su trayecto 
final, se puede observar en la imagen de la izquierda que el cause del río erosionaría y 
no tendrá la capacidad de contener este flujo por lo cual  este se extendería en el valle 
de la quebrada, siendo la zona de más alto peligro el cauce y margen del río Quillcay 
así como las zonas aledañas a este hasta en un radio de 600 metros.

Se puede observar también, en la imagen de la derecha, que la altura que representaría 
este flujo de agua y escombros podría llegar a sobrepasar el metro, especialmente en el 
cause y margen del río Quillcay y el río Santa. 

Ante ello, se ha podido identificar una zona de oportunidad ubicada entre el río Auqui y 
el río Paria, antes del ingreso del flujo a la ciudad. Esta área además de tener un nivel 
de peligro y altura de flujo bajo, es estratégica debido a que es el portal  de entrada 
del flujo a la ciudad y podría incluso ser moldeable para amortiguar  el impacto de este 
desastre. 
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P L A N  D E  P R E V E N C I Ó N  D E  R I E S G O S
desastres  de la sub cuenca de Quillcay , 2018 - 2021

Plano : Mapa de zonas seguras y rutas de 
evcuCIÓN 2013-2021,

Fuente: Proyecto glaciares

Después de la declaratoria de Emergencia 
frente al desborde de la Laguna Palcacocha el 
2011, el Proyecto Glaciares, de la mano de la 
Municipalidad de Huaraz y Defensa Civil  de-
sarrollaron un plan de prevención de riesgos 
ante desastres de la sub cuenca de Quillcay. 
Se instalaron cámaras, sensores, sifones  y 
diques en la laguna de Palcacocha, así como 
alarmas y parlantes en la ciudad de Huaraz. 

Por otro lado, se estableció un mapa donde se 
indican las zonas seguras, zonas de primeros 
auxilios, centros  de acopio, refugios tem-
porales, centros de gestión de cadáveres. y 
rutas de evacuación (en un escenario de alu-
vión de alta intencidad, la población ubicada 
dentro del cono aluviónico tendría 30 minutos 
para poder evacuar su sector).
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A N A L I S I S  E J E S  D E  E V A C U A C I O N 
Principales ejes de evacuación

Vehiculo 

Peatón 

Verma

Imagenes : Street view, Google Earth Pro

CONFIGURACION
DE CALLES

Comercio

AV. CONFRA-
TERNIDAD OESTE

AV. AGUSTIN
 GAMARRA

AV. CONFRATERNIDAD ESTE

conexion departamental
AV.  LUZURIAGA
Eje comercial

AV.GONZALES TERESA DE FANNING AV.LUZURIAGA

Por otro lado, la falta de planificación de flujos como 
el transporte público , privado y ciclovias es nulo o 
incipiente , ya que solo responde a las necesidades 
de los flujos vehiculares, reduciendo al mínimo el es-
pacio que ocupa el peatón en la ciudad.

Si bien el Plan de Evacuación marca las directrices 
para afrontar el desastre, actualmente la ciudad no 
cuenta con los recursos urbanos para ello. Por un 
lado, no se manifiestan las rutas de evacuación y 
las calles no estan diseñadas para responder a la 
necesidad del peatón frente a este acontecimiento.

Mapa : Altura de flujos aluvionicos en la ciudad 
de Huaraz..

Fuente: Instituto NAcional de investigación  en 
Glaciares y ecosistemas de montaña
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Espacio publico 
consolidado

-

A N A L I S I S  A R E A S   D E  R E F U G I O 
Primeros auxilios , Zonas de Seguridad, Centro de Acopio, Refugio Temporal, centro de gestio de cadávares.
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03
NUEVA FLORIDA

Lugar de oportunidad
 3a. Cualidades geográficas, Oportunidad 

de mitigación
 3b. Cualidades ecosistematicas

 3c. Cualidades Culturales
 3d. Vulnerabilidad en el sector de nue-

va florida

Imagen : foto áerea satelital del lugar de oportunidad , donde 
evidencia el sector mas estrecho de la quebrada

fuente :google earth
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N U E V A  F L O R I D A  L U G A R  D E  O P O R T U N I D A D
Sector más estrecho de la quebrada  

Nueva Florida debido a  sus cualidades geo-
morfológicas y ecosistémicas, es el sector 
clave de oportunidad para mitigar un aluvión.

Geomorfología del lugar
Se ubica en el sector más estrecho del paso 
aluvionico antes de la expansión de este a la 
trama urbana, esto se da debido a las cuali-
dades topográficas existentes en el lugar ya 
que la quebrada en este punto se estrecha, 
para  seguidamente expandirse y  conformar 
el valle de la ciudad. De esa manera, es un 
punto clave para moldear el comportamiento 
del aluvión. 

RIO AUQUI

RIO PARIA

RIO QUILLCAY 

CIUDAD DE HUARAZ

RIO SAN-

LAGUNA SHALLAP 

LAGUNA RAJUCOLTA LAGUNA PALCACOCHA

LAGUNA CUCHILLACOCHA

LAGUNA TULLPACOCHA

NUEVA FLORIDA

Imagen : isometria de vulnerabilidad aluvionica de la quebrada del 

rio Quillcay 
Fuente: Instituto NAcional de investigación  en Glaciares y ecosiste-

mas de montaña
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RIO AUQUI

RIO PARIA

Por Nueva Florida discurren perimetral-
mente dos ríos, estos nacen en lagunas de 
la  Cordillera Blanca, y siguen su reco-
rrido  generando diversos ecosistemas  , 
como bofedales , pajonales y matorrales 
, estos  se unen al ingresar  a la trama 
urbana conformando el río Quillcay.
Los  dos afluentes responderian a ejes  
conductores del flujo aluviónico.

LOS RÍOS 

El Río Paria nace en la laguna Palcaco-
cha , sus aguas discurren por la quebrada 
regando en su camino áreas agrícolas , y 
proveyendo  de recurso hidríco a los po-
bladores para su uso en pisciculturas y 
regadíos de agricultura ecológica,asimis-
mo en su transcurso es  contaminada por 
desagües , basura y desmonte  , pero con 
un nivel de contaminación con posibilidad 
a ser remediados por sistemas de fitopuri-
ficación.

Asimismo ,presenta  un cause superficial , 
y debido a que tiene un caudal medio no 
transporta muchos sedimentos , lo que hace 
que no haya peligro de erosión en sus már-
genes , pero sí de desborde  en época de 
avenida, esto se acrecienta en el sector 
bajo de nueva florida estando actualmente 
en vulnerabilidad alta frente a sufrir una 
inundación.

Por el contrario el río Auqui , posee un 
cauce semi profundo , con margén  erosio-
nable debido a su alto caudal , trayendo 
consigo muchos sedimentos que se van depo-
sitando perimetralmente en su recorrido.

Este rio nace en la laguna Cuchillacocha y 
Tullparaju ,en su recorrido se une con las 
aguas de la laguna Shallap el cual esta  
altamente contaminado por  drenaje ácido 
de roca , haciendo que el recurso tenga 
altas tasas de contaminación lo cual hace 
imposible su uso y consumo.

CAPA HÍDRICA

Imagen : Vistas del rio Paria desde el desctor 
del poryecto.

Imagen : Vistas del rio Auqui desde el sector 
del proyecto.
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Catálogo de vegetación predominante en el sector

Catálogo de las especies usadas en la agricultura ecológica en el sector 

ALISO
(Alnus Glutinosa)

CAPULI
(Prunus Salicifolia)

EUCALIPTO
(Curalyptus)

30 m

0 m

PINO
(Pinus)

SAUCE
(Salx)

C U A L I D A D E S  E C O S I S T É M I C A S
Sistema vegetal

Debido al crecimiento urbano de la ciudad de Huaraz , la 
depredación ecológica se ha ido acrecentando , lo que ha 
generado una desconexión  de la capa  urbana y la capa 
vegetal, así como una pérdida de ecosistemas emplazados 
antiguamente en este valle.

Actualmente el sector de Nueva Florida está atravesan-
do el mismo riesgo, sin embargo , aún  existen muchas 
especies vegetales nativas en la zona alta y media del 
sector que se deben de conservar. Muchas de estas son 
usadas para la contención  del suelo y evitar la erosión 
del mismo, como el eucalipto, pino y capulí.

Asimismo hay muchas áreas de agricultura ecológica en 
las cuales se siembra hortalizas ,plantas medicinales y 
tintóreas conservándose especies nativas del lugar.

Finalmente, existe mucha variedad ecológica a lo largo 
de la quebrada la cual va cambiando de acuerdo a su al-
titud la cual se extiente de los 3100 a los 5000 msnm.

 



M O L D E A N D O  A N T E  E L  D E S A S T R E ,  Sistema de paisaje para la mitigación de un aluvión en la ciudad de Huaraz

48 49FAU-PUCP

C U A L I D A D E S  C U L T U R A L E S
Saberes ancestrales

D1.Lavaderos Publicos D2.Espacios de encuentro D2.Juegos Publicos

D5.Ventas
itinerantes

D6.Quioscos D2.Espacio de descanso D2.Actividades infanti-
les

D2.Ducha Publica

D2.Cocina al
aire libre

Saberes ancestrales

Muchas familias emigraron del campo al sector 
de Nueva Florida , sector que se emplazó sin  un 
plan urbano de regulación. Esto trajo consigo 
que las familias se trasladen conservando la 
relación intrínseca que se tenía con el paisaje 
y preservando sus tradiciones ancestrales como 
los siguientes: la crianza  del suelo a través 
de la producción agrícola ecológica, la crianza 
de animales a través de la ganadería ecológica 
, la domesticación del agua a través del uso 
del río para actividades cotidianas así como su 
captación para  el regadío de sus huertos y la 
conexión sacra con el paisaje realizando pagos 
a la tierra en época de cosecha.

Es por ello que el sector de Nueva Florida tie-
ne como gran oportunidad conservar y reinte-
grar los saberes ancestrales desaparecidos en 
la ciudad de Huaraz.

Tipologia de vivienda
Las  vivienda existentes actualmente presentan 
una tipología de casas patio , las cuales tienen  
huertos de producción de hortalizas, y crianza 
de animales para el propio consumo. 

Asimismo la vivienda se localiza entorno al pai-
saje, teniendo espacios intermedios de conexión 
con él y evidenciando la topografía del lugar. 

Espacio lumbral
Asimismo en el sector de Nueva Florida confluyen 
tres principales actores, las personas del cam-
po que bajan a vender sus productos al centro 
de la ciudad de Huaraz o a realizar actividades 
diarias, los turistas que atraviesan el lugar 
para dirigirse a la reserva nacional Huascarán  
a realizar actividades de escala y senderismo 
, y los Huaracinos que acuden a los servicios 
presentes en este barrio, como se muestra en el 
mapa de actores y actividades.

Actividades en el sector

Tipologias de viviendas

.
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M A P A    D E  A C T O R E S  Y  A C T I V I D A E S

Mapa de actores y actividades
Elaboración propia.
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Trama urbana
Vegetación existente
Rios de la Sub cuenca 
del rio Quillcay

RIO QUILLCAY 

RIO PARIA

RIO AUQUI

UNIÓN DE LOS RIOS

Mapa : Vulnerabilidad del sector de nueva florida en 
episodio aluviónico 
Fuente: elaboración propia, mapa extraido del instituto de 
investigación en glaciares y ecosistemas de montaña.

V U L N E R A B I L I D A D  E N  E L  S E C T O R 

La vulnerabilidad aluviónica en Nueva Flo-
rida es de un nivel sumamente alto , por 
ser el primer sector de impacto y por las 
características existentes de asentamien-
to.
El 70% de la población emplazada en este 
sector está en alto riesgo , asímismo  se 
produciría una destrucción material signi-
ficativa siendo de suma urgencia su reubi-
cación o protección.
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IMAGEN 0 
Vista de la quebrada del RIO 
Santa tomada desde la cordi-
llera Negra.
Fuente:Steven Guio

¿COMO  CREAR UN SISTEMA DE PAISAJE RESILIENTE FREN-
TE A UN ALUVIÓN EN LA CIUDAD DE HUARAZ?
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04
PAISAJE MITIGADOR CONTRA LOS ALUVIONES

 4a. Infraestructura del Paisaje
 4b. Planteamiento del proyecto

 4c. Mitigació
 4d.EXPEDIENTE

 4e.Experimentación del material
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Dibujo: primeras aproximación 
topográficas de mitigación , 
elaboración propia.

P A I S A J E  M I T I G A D O R 

El proyecto afronta la problemática  del aluvión 
a través de un sistema de paisaje mitigador con 
dos objetivos centrales : la disminución de la 
huella aluvionica y el aumento del tiempo de 
evacuación.

FUNCIONAMIENTO DEL ALUVIÓN
Para ello es necesario conocer el comportamien-
to del aluvión. El aluvión posee dos principales 
características: la velocidad del flujo aluvio-
nico  y los sedimentos que se depositarían en 
él.

Para ello se toma como oportunidad dos sistemas  
de paisaje que dialogan entre si para la cons-
trución de un paisaje mitigador :  el sistema 
hídrico y el sistema de modelamiento topográfico.  

Para lo cual se realiza una serie de experi-
mentos con el fin de diseñar un modelamiento de 
paisaje mitigador eficiente frente a un aluvión.

Se analiza primero el sistema hídrico.

REDIRECCIONAR 
El río actuaría como conductor del flujo aluvió-
nico, por ello se realizó una serie de experi-
mentos para entender cómo es el funcionamiento 
de los flujos en sus diferentes densidades y como 
se pueden redireccionar  a través de un sistema 
hidrico compuesto por afluentes y balsas de la-
minación.

EXPERIMENTOS
En el primer experimento Tipo A, se analiza cómo 
el flujo podría redireccionarse atraves de nue-
vas líneas de afluentes.

En el segundo experimento tipo B, se evidencia 
cómo la bifurcación permite ralentizar y captar  
los sedimentos y que reforzados con las topogra-
fías podrían disminuir sus velocidades.

En el tercer experimento Tipo C se comienzan a 
hacen hundimientos de terreno  reforzando lo 
con moldeamientos ascendentes, donde se observa 
finalmente la capacidad de desviación del flujo  y 
la retención de partículas. 
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E X P E R I M E N T A C I Ö N  D E  E S C E N A R I O S  P O S I B L E S  A N T E  A L U V I O N E
e l  a g u a  c o m o  e j e  m o l d e a d o r  d e l  p a i s a j e 

Experimentación

Topografia tipo A

Topografia tipo B

Topografia tipo C

E X P E R I M E N T A C I Ö N  D E  E S C E N A R I O S  P O S I B L E S  A N T E  A L U V I O N E
e l  a g u a  c o m o  e j e  m o l d e a d o r  d e l  p a i s a j e 
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Asimismo se realiza un experimento de ti-
pos de topografías mitigadoras,  para dos 
objetivos centrales: i) ralentizar el flu-
jo y ii) captar los sedimentos.

i) Ralentizar el flujo 
Para poder ralentizar el flujo es nece-
sario que la velocidad disminuya, para 
lo cual necesitamos que las partículas 
choquen en las superficies, generando re-
acciones  opuestas a su movimiento, para 
lo cual de plantean superficies de ralen-
tizacion, siendo ideal la construcción de 
modelamientos topográficos con pendientes 
pronunciados.

ii) Captación de sedimentos
Para la captación de sedimentos se plan-
tean topografías cóncavas que permiten la 
contención de sedimentos de grandes di-
mensiones.

M O D E L A M I E N T O  D E L  T E R R I T O R I O

Experimentacion topogáfica

Dibujos :esquemas topográfi-
cos , elaboración propias.

dibujo:Esquema comportamien-
to del aluvión. Elaboración 
propia
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Los paisajes de mitigación fueron materiali-
zados en maquetas, teniendo un avance progre-
sivo en el diseño de dicho paisaje.

En las primera materializaciones del paisaje 
mitigador se observa que si bien hay espacios 
de redirecionalidad del aluvión, la existen-
cia de tantas topografías mitigadoras solo 
ralentizarían el flujo en caída secuencial, 
mas no se podría  retener  o captar sedimen-
tos.

Por ello se moldeó en el paisaje mitigador 
una orden secuencial de modelamiento topo-
gráfico, con un espacio mayor entre estos.   

M A T E R I A L I Z A C I Ó N  D E L  P A I S A J E  D E  M I T I G A C I Ó N  A L U V I Ó N I C A

Esto permitiría una mayor  captación de 
sedimentos, que funcionarían a la par con 
el sistema hídrico de balsas de lamina-
ción y piscinas de contención  respecti-
vamente.
 
Ahora, si bien queremos retener los sedi-
mentos, es necesario del mismo modo de-
jar discurrir el flujo, por lo cual en 
la siguiente materialización se plantean 
depresiones en medio de las topografías 
y  se libera la parte del ingreso del 
aluvión a la ciudad de Huaraz para po-
der contener la mayor cantidad posible de 
sedimentos antes del ingreso a la trama 
urbana. 

Primera materializacion 
segunda Aproximación  Tercera Aproximación cuarta aproximacion  

MAquetas evolutivas del pai-
saje mitigador 
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COMPARTMENT 3 (C3)

BATTERY - FINANCIAL DISTRICT

The unifying theme in compartment C3 is the enhancement of the tourist infrastructure 

in Lower Manhattan. A sequence of attractive urban spaces on the waterfront will protect 

the city while serving and pleasing the millions of visitors and thousands of workers in the 

area. 

Berms in the Battery, strategically located so as to protect the ducts of the infrastructure 

below, create a continuous protective upland landscape. In place of the Coast Guard 

building, the plan envisions a new building programmed as a maritime museum or 

environmental education facility. This signature building features a “Reverse Aquarium”; 

its form is derived from the flood protection at the water-facing ground floor, as well as a 

new Harbor Middle School. Continuing east, a floodwall connects through the Staten Island 

Ferry building and aligns with the FDR Drive at the Battery Maritime Building (BMB). An 

elevated plaza brings the surroundings level with the monumental mezzanine floor of the 

BMB. This plaza connects to an elevated bikeway and footpath, which in turn connects to 

a series of pavilions which provide flood protection in conjunction with deployables that 

swing down from the underside of the FDR Drive.

The flood protection in the Financial District protects $1,900,000,000 in potential damages 

(NPV), including the critical infrastructure underneath. With a design height of 15ft, the 

system has a benefit cost ratio greater than 5.0.

COMPARTMENT 2 (C2)

TWO BRIDGES - CHINATOWN

At Two bridges, the relative lack of space between the residential areas and the waterfront 

favors a mixed flood-protection strategy.  Limited-height flood protection shields the 

area against most recurrent floods while allowing for views to the waterfront. This is 

complemented by systematic measures to raise generators, etc., in a so-called ‘wet-feet’ 

(building waterproofing) strategy that will allow the community to deal with the much 

rarer, bigger flood. The BIG Team has given special attention to ensuring that the resiliency 

measures add much-needed amenities for public housing.

Moving south from Montgomery Street, in front of the Pier 36 Sanitation Department 

facility, deployables will be attached to the underside of the FDR Drive. These deploybables, 

in part a public art project, are designed so as to provide lighting and security in these now-

dark spaces. Opposite the Smith Houses, this flood protection gives way to a system of 

benches, skate parks, tai-chi platforms and a pool, the latter enclosed in glass from 4 feet 

up. The flood protection enlivens the Smith Houses’ waterfront and provides recreational 

amenities such as laundromats, shops, and spaces for community functions. One of the 

ground floors is fortified and will house a  Co-Gen plant serving the entire campus. A new 

public housing project compensates for the evacuated apartments.

As a final possibility, the team has also looked at the potential for The Elastic Berm: a gently 

raised landscape element winding its way through open space upland, simultaneously 

protecting the area while protecting views to the water and providing new amenities for 

the NYCHA campuses. Each of the options for Two Bridges – Chinatown have different 

benefits, and choices will need to be developed through  continued in-depth discussion 

with the community.

The flood protection in Two Bridges - Chinatown protects $237,000,000 in potential 

damages (NPV). With a design height of 10 ft, the system has a Benefit Cost Ratio of 1.02.

COMPARTMENT 1 (C1)

L.E.S. NORTH - EAST RIVER PARK

The northern compartment protects a deep floodplain containing a large residential 

community bounded to the east by the FDR drive.  Beyond the FDR, bordering the water, 

lies East River Park. A protective berm, easily accommodated by the relatively wide park, 

will shield the residential area from floods; New pedestrian bridges will connect the now-

isolated park to the community.

The compartment connects to Hospital Row at 23rd Street with a deployable barrier. Under 

the FDR Drive at Peter Cooper Village, a series of pavilions are placed. At the land-side, 

these can be programmed with the commercial functions and other amenities the area now 

lacks. On the water side, they can be programmed with recreational amenities that enhance 

the adjacent park. Between the pavilions, deployables maintain the relationship with the 

waterfront. Around the Con-Ed plant, a new flyover with an integrated levee provides a link 

between sections of the waterfront. 

At East River Park, an undulating berm at the location of the existing service road provides 

flood protection. Shaped so that the existing sports fields are maintained, the berm provides 

topographic relief and new vistas for the back of the park. New landscape also increases 

the resiliency of the park through more diverse, salt-tolerant trees and plantings. Generous 

landscaped bridges connect East River Park to the community, enhancing existing bridges 

and adding additional bridges between major streets. Generous ADA accessible ramps bring 

visitors gently down into the park from atop the bridges, where plazas make connections 

to a new, scenic bikeway and out to the water for a series of new waterfront programs. The 

flood protection continues to Montgomery St. by fortifying the new Pier 42 Park, where a 

deployable will help maintain the on-ramp to the FDR Drive.

The flood protection in L.E.S. North - East River Park protects $780,000,000 in potential 

damages (NPV). With a design height of 15ft, the system has a benefit cost ratio of 2.08.

FROM EAST 23RD STREET TO MONTGOMERY ST.

FROM MONTGOMERY TO THE BROOKLYN BRIDGE

FROM THE BROOKLYN BRIDGE TO THE BATTERY

THE BRIDGING BERM - EAST RIVER PARK

FLIP DOWN DEPLOYABLE PANELS AS ART! - TWO BRIDGES

EXISTING - EAST RIVER PARK AND FDR

THE BIG BENCH LOCAL PROGRAM - A PLATFORM FOR TAI CHI!

THE BATTERY BERMS

HARBOR MIDDLE SCHOOL AND MUSEUM THE REVERSE AQUARIUM 

BRIDGING BERM ALONG FDR

THE BIG BENCH - DAILY RECREATION THE BIG BENCH - SWIMMING POOL

LONG TERM - COVERED FDR, NEW TRANSIT OPTIONS FOR THE L.E.S.!

SOUTH STREET PROGRAMMED PAVILIONS

FLYOVER PLAZA FOR THE BATTERY MARITIME BUILDING

10TH STREET HARBOR BATH

ALTERNATIVE USES - FLIP DOWN WINTER MARKET!

NEW TOPOGRAPHY AND VISTAS

FLIP DOWN DEPLOYABLE PANELS - THE STORM

big team

SCHOOL OF CONSTRUCTED ENVIRONMENTS PARSONS THE NEW SCHOOL

THE BIG U

C3COASTLINE
1.37 MILES
C3 FLOODPLAIN
151 ACRES (2050 100-YEAR)
182 ACRES (2050 500-YEAR)

C2 COASTLINE
.78 MILES
C2 FLOODPLAIN
75 ACRES (2050 100-YEAR)
95 ACRES (2050 500-YEAR)

C1 COASTLINE
2.19 MILES
C1 FLOODPLAIN
399 ACRES (2050 100-YEAR)
517 ACRES (2050 500-YEAR)

The Big U is a protective system that encircles Manhattan, responding to the 
needs and concerns of the island’s diverse communities. Stretching from West 
57th Street south to The Battery and up to East 42nd Street, the Big U protects 
10 continuous miles of low-lying geography that comprise an incredibly dense, 
vibrant, and vulnerable urban area. The proposed system not only shields the city 
against floods and stormwater; it provides social and environmental benefits to 
the community, and fosters an improved public realm. For Phase 3 of Rebuild 
by Design, the Big U team created coordinated plans for three contiguous but 
separate regions of the waterfront dubbed “compartments.” Each compartment 
comprises a physically discrete flood-protection zone that can be isolated from 
flooding in adjacent zones. Each presents unique opportunities for integrated 
social and community planning. The compartments work in concert to protect 
and enhance the city, but each compartment’s proposal is designed to stand 
on its own. Proposed solutions for the components were designed in close 
consultation with the associated communities and many local, municipal, State 
and Federal stakeholders; each proposal has a benefit-cost ratio greater than 
one; and each is flexible, easily phased, and able to integrate with existing 
projects in progress. 

RESEARCH

The Big U concept was the product of a research phase in which the BIG Team 
studied the history of resiliency planning in the tri-state area and elsewhere. 
The team’s research demonstrated that resiliency plans typically account for 
the existing city, but fail to anticipate the natural growth and transformation 
of communities. In response, the BIG Team resolved to combine city-making 
and resiliency planning to create coordinated, intelligent designs for “growing 
resiliency.” The resulting designs propose to not only solve existing problems, 
but prevent the formation of new ones, proactively enhance the city in many 
dimensions, and channel its future growth in desirable directions. Such an 
approach has many advantages. It creates possibilities to financially leverage 
incorporated projects and integrate them with existing plans. It creates 
opportunities to work with communities to ensure that the resiliency measures 
double as social, economic, and environmental assets. As a dynamic process, 
moreover, “growing resiliency” enables planners to adapt on the fly to emergent 
developments such as global climate change and shifting policy priorities. 

WHAT IS AT RISK?
The floodplain upland of Manhattan’s 10 miles of coastline is home to 
approximately 200,000 people. This area contains some of the largest central 
business districts in the country, which cumulatively form the core of an economy 
with a $500 billion annual GDP, and influence economic activity throughout the 
world. More than 52 million annual visitors come to New York City to see the 9/11 
memorial, The Battery, Wall Street, the Statue of Liberty, and Ellis Island. The 
floodplain also contains 35,000 affordable housing units, home to over 95,000 
low-income, elderly, and disabled residents, the majority of whom live in a highly 
vulnerable area along the East River. 

Superstorm Sandy devastated much of this area. Infrastructure was disabled, 
homes were flooded, and people, many elderly or disabled, were trapped in their 
apartments. The economic heart of the Financial District stopped for a week. 
Many residents are still struggling with the aftermath. In public housing units 
affected by Sandy, mold infestation has almost doubled, illustrating that global 
climate change has increased the challenges of providing safe, livable, affordable 
housing in Lower Manhattan. Rebuilding poses its own risks. In the worst case, 
uncoordinated recovery actions could result in a chaotic set of atomized changes 
that could prove destructive to the urban realm. A piecemeal approach would not 
only cost much more than a coherent plan; it would also likely worsen economic 
disparity in the city and leave low-income areas behind. Flood-protection 
measures, if not intelligently designed, might sever communities’ connection to 
the waterfront, an unacceptable loss.

The opportunities that rebuilding brings, however, are as great as the risks. This 
occasion represents a priceless opportunity to rebuild better, to rebuild in such a 
way that as the city grows more secure physically, it gains new social, aesthetic, 
economic and environmental assets that enhance its reputation as the greatest 
city in the world.

THREE CUSTOMIZED COMPARTMENTS
The resulting Phase 3 proposal envisions three compartments that function 
independently to provide flood protection. Each responds to the problems 
posed by a particular portion of the city, and to the needs and wishes of the 
particular community concerned. 

GREEN INFRASTRUCTURE
Green infrastructure in the three compartments contributes to flood protection 
while providing social amenities. Climate-change models predict more frequent 
heavy precipitation events, leading to increased flooding and combined sewer 
overflows (CSO) – problems exacerbated by impervious city streets. The urban 
heat island effect will be worsened by longer heat waves. The Big U’s native 
species bioswales, rain gardens, and street plantings will absorb and clean 
stormwater, cool the city, reduce air pollution, store carbon, buffer noise, 
enhance recreational activities, improve mental health, and provide green jobs. 
As a result, they will also reduce costs to both City and citizens.

SOCIAL INFRASTRUCTURE
The BIG Team proposes to rethink infrastructure as an amenity. The team 
calls its reconceived model “social infrastructure.” Infrastructure in the United 
States, as traditionally conceived, has not been built in a way that engages and 
responds to the intimate needs of the public; rather, it has been imposed from 
without on our cities on a large scale, dividing communities and fragmenting 
the urban experience. The Big U approaches the mandate to create large-
scale protective infrastructure with a commitment to meaningful community 
engagement and fine-grained urban experiences. It fuses Robert Moses’ hard 
infrastructure with Jane Jacobs’ locally-based, community-driven sensibility. 
The Big U’s flood-protection will not look like a wall, and it will not divide 
the community from itself or its waterfront. Rather, the very structures that 
protect us from the elements will embrace those protected, becoming attractive 
centers of social and recreational activity that enhance the city and lay a positive 
groundwork for its future. 

The multivalent U consists of linked compartments, each built according to 
its own scale of time, size, and investment. This compartmentalization allows 
neighborhoods to tailor protective elements to fit their own needs, with cultural 
offerings, programming, and civic spaces as diverse as the City’s population. 
Protection can be strategically phased: small, relatively simple projects will 
provide immediate protection and maintain the post-Sandy momentum while 
laying the groundwork for intelligent long-term solutions. 

Upon selection by the Rebuild by Design Jury for the 3rd phase of the competition, 
the Big U concept was greeted enthusiastically by many stakeholders on 
the West Side, at the Battery, and on the Lower East Side (LES). In order to 
focus resources during the relatively short planning period, the BIG Team, at 
the suggestion of the Mayor’s Office, decided to focus first on the Lower East 
Side. Here a large, vulnerable population (intended to be a major beneficiary of 
CDBG-DR funding), lives in the floodplain. 

WORKING WITH THE COMMUNITY
The communities of the Lower East Side have expressed their desires for the 
waterfront in seven separate visioning processes over the past decade, including 
the East River Esplanade Plan, A People’s Plan for the East River Waterfront (a 
direct response to the Esplanade Plan), and the East River Blueway Plan. Before 
engaging residents in a new dialogue, the team reviewed these plans to better 
understand local needs and desires. 

On the Lower East Side (LES), the BIG Team worked intensively with LES 
Ready!, an umbrella organization of twenty-six community groups focused 
on coordinating emergency response and preparedness. With LES Ready and 
RBD’s support the team held a series of workshops at various locations in the 
neighborhood. At the first workshops, the community debated the merits of 
various flood protection approaches, using the BIG Team’s models of different 
prototypical solutions. In the second series of workshops, the results of these 
discussions were incorporated in two possible integral design solutions for 
each compartment. These designs were also discussed at length by community 
members, whose feedback was used to refine the final designs. Over 150 
community members attended these workshops; many returned to join the 
team for a celebration at the end of the process. 

Our major stakeholder, the City, saw the BIG Team’s approach on the LES as 
suitable for other sections of the Big U. After discussions with The  Battery 
Conservancy and the Downtown Alliance, the BIG Team expanded its design 
efforts to include the Financial District and The Battery, where it began building 
a coalition among the area’s diverse stakeholders: City, State, and Federal 
agencies, local elected and appointed officials, and public/private partnerships. 

Across the project area, the BIG Team spoke with a vast array of officials, 
planners, and agency representatives, whose invaluable input enabled the plans 
to deftly handle a wide range of issues that concerned different entities and 
geographies. The BIG Team would like to express its profound gratitude for the 
kind attention and constructive criticism the proposals received. This feedback 
fostered a fine-grained responsiveness in the Big U that the team always hoped 
to achieve.

The component designs that emerged from this collaborative process have 
captured the communities’ interest, contain protective elements that can be 
implemented quickly, are well-positioned to pass permitting and regulatory 
reviews, and have positive benefit-cost ratios. Furthermore, they are designed 
for growth: the designs are flexible enough to accommodate further community 
input and refinement, as well as future adjustments necessitated by changes in 
regulations, ongoing climate conditions, or other unforeseen needs. The designs 
anticipate continued future growth, and provide physical and social elements to 
support the city for decades to come.

IMPLEMENTATION
The Mayor’s Office has become a close collaborator of the BIG Team during 
the development of this third phase of Rebuild by Design, and has expressed 
enthusiasm for the emerging concepts of the Big U. As the intended grantee of 
CDBG-DR funding for the Big U, the City of New York has the final say regarding 
the project’s implementation.

Implementation can begin in any of the three compartments. The Big U’s 
essential flexibility allows implementation to start swiftly, and facilitates 
dynamic response to any emergent issues by shifting implementation focus 
between compartments as necessary. 

In the most vulnerable areas of the U, further outreach and collaboration with 
public housing communities will be needed to craft a solution that fulfils the 
community’s needs and the Big U’s objectives. To achieve this, the BIG Team has 
developed a ‘toolbox’ of resilience measures that provide multiple benefits in 
addition to flood protection: social and cultural amenities, housing preservation, 
greater access to economic opportunity, jobs, ecological function, and improved 
public space. The team and community can work together to decide how best 
to deploy these tools to create a refined, fine-grained, site-specific strategy to 
address public housing’s ‘towers-in-the-park.’ 

The Big U tools constitute a framework for adapting to the inherent dynamism 
of urban reality. As a result, the Big U is poised to respond to new opportunities 
as they arise, embracing new regulations that might allow in-water resiliency 
measures and soft shoreline edges; rising to challenges posed by affordable 
housing legislation that could include new preservation imperatives; or simply 
adapting protection heights in response to future sea level rise. The Big U’s 
flexible kit of parts will allow it to respond to these and other conditions as they 
emerge.

In order to support this adaptive framework and reap the benefits it can 
provide, there must be leadership structures in place to guide its growth. Part 
of this proposal, therefore, is to develop a Big U Lower Manhattan Waterfront 
Planning Leadership Council, which will streamline the adaptation of all 
planning initiatives to preserve resiliency, and address the long-term needs and 
possibilities of Lower Manhattan as these inevitably evolve. A high-capacity 
public agency with both authority and resources must be identified to serve as a 
coordinating planning and implementation agency lead for the Big U, supported 
by an interagency Technical Working Group and a broadly representative 
Community Advisory Committee.

The request for CDBG-DR funds, therefore, includes not only funding for 
implementation of the three compartments, but also the funding for the Big 
U comprehensive planning leadership structure and continued community 
engagement over a long period of time. This is the only way to preserve the 
effectiveness of resiliency measures such as those contemplated here, and it is 
the only way to maximize the funding leverage, benefits, and public engagement 
which form the essence of the Big U. The Big U thus serves as an exemplary 
project: it shows how to integrate resiliency with city making. 

THE BRIDGING BERM

10TH STREET CONNECTION

1: FLIP-DOWN DEPLOYABLE MOUNTED UNDER FDR

2: THE BIG BENCH - +4’  PERMANENT FOUNDATION 
WITH DEPLOYABLE EXTENSION TO +9’

NEW BMB PLAZA

THE BATTERY BERM

HARBOR BERM - THE REVERSE AQUARIUM AND HARBOR MIDDLE SCHOOL

FLIP-DOWN IN FLOOD EVENT POSITION

3: THE ELASTIC BERM - +4’ OPTION AND
+9’ OPTION, WITH INTEGRATED AMENITIES

C2 PLAN: NEAR AND LONG-TERM OPTIONS AT TWO BRIDGES - CHINATOWN

C1 PLAN: THE BRIDGING BERM AT EAST RIVER PARK

C3 PLAN: THE NEW BATTERY

COMPARTMENT 2 ELEMENTS: TWO BRIDGES - CHINATOWN

COMPARTMENT 1 ELEMENTS: L.E.S. NORTH - EAST RIVER PARKC1

C2

C3 COMPARTMENT 3 ELEMENTS: BATTERY - FINANCIAL DISTRICT

BIG U
Proyecto  para la protección de Man-
hatan contra las inundaciones por el 
aumento del nivel del mar  y el agua 
propia de las lluvias. 

Como señala el estudio en mención: “La 
Big U es un sistema de protección al-
rededor de Manhattan, impulsado por las 
necesidades y preocupaciones de sus co-
munidades. 

La Big U protege 10 millas continuas de 
geografía baja que comprende un área 
urbana densa, y vulnerable. 

El sistema propuesto no solo protege a 
la ciudad contra inundaciones y aguas 
pluviales; proporciona beneficios socia-
les y ambientales a la comunidad y me-
jora el ámbito público”.

Dicho ello, se constituye como un pro-
yecto referente de creación de infraes-
tructura de paisaje de mitigación que 
que responde la dualidad de usos.

R E F E R E N T E S
Oportunidad de mitigación
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E s p a c i o  p a r a  e l  r í o  W a a l  N i -
m e g a  | 

Holanda H+N+S landscape architects
015

De esta manera, es un proyecto referente de cómo el 
sistema hídrico funciona como modelador del paisaje, 
así como la explicación de la dinamica del río, la ero-
sion y su sedimentación.

Según indica el estudio textualmente: “El río Waal 
hace una curva pronunciada cerca de Nijmegen y se es-
trecha en este punto, formando un cuello de botella. 
Al mover el dique en Lent 350 metros tierra adentro, 
se crea espacio para un canal de derivación que drena 
el agua durante niveles de agua extremadamente altos. 
Esta característica ofrecerá una mejor protección con-
tra inundaciones cerca de Nijmegen. El diseño se basa 
en la dinámica del agua del río y el proceso de erosión 
y sedimentación. El parque fluvial constituye el punto 
culminante de la nueva protección en contra las inunda-
ciones de Nijmegen para el río Waal.”
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G o v e r n o r s  I s l a n d
T h e  h i l l 

El proyecto de Governors island busca 
recuperar una isla militar en Nue-
va York, en el que se desarrolla un 
conjunto de espacios públicos. Entre 
ellos se encuentra la construcción de 
colinas, los cuales tienen un carác-
ter mitigador frente a los continuos 
alzamientos del nivel del mar. Del 
mismo modo la zona contempla progra-
mas recreativos para ciudadanos de 
Nueva York.

Este Proyecto de mitigación, es un re-
ferente de construcción de las topo-
grafías mitigadoras, puesto que han 
contruidas con un sistema de tierra 
mecánicamente estabilizada, usando ma-
teriales de escombro para su construc-
ción.

imagen:topografia mirador,
fuente:Govisland

Imagen :Sistema de tierra 
mecanicamente estabilizada
fuente:Govisland 

Imagen :capas de construc-
cion de las colinas 
fuente:Govisland



M O L D E A N D O  A N T E  E L  D E S A S T R E ,  Sistema de paisaje para la mitigación de un aluvión en la ciudad de Huaraz

72 73FAU-PUCP

E S T R A T E G I A S
Oportunidad de mitigación

La primera estrategia  es la  mi-
tigación del aluvión a través de 
tres sistemas: i) el sistema hí-
drico como redireccionador del 
aluvión, ii) el sistema de topo-
grafías de mitigación, los cuales 
tienen como  función principal la 
ralentización del flujo aluviónico 
y la captación de sedimentos; y 
iii) finalmente se refuerza ,con 
una capa vegetal de contención.

La segunda estrategia tiene dos 
objetivos centrales: i) la crea-
ción de corredores de evacuación 
frente a un episodio aluviónico 
y   ii) la conexión del paisaje 
mitigador a la trama urbana y la 
trama natural circundante como 
la Reserva Nacional Huascarán.

Finalmente, se plantea la estrate-
gia de la revaloración , en el cual 
se plantea conservar los saberes 
ancestrales vigentes en la zona y 
recuperar aquellos que han ido des-
apareciendo en la trama urbana de 
la ciudad de Huaraz,generando así 
un paisaje cultural-educativo-pro-
ductivo.
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P A I S A J E  M I T I G A D O R 
MASTER PLAN
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E X P E D I E N T E
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C O N C L U S I O N E S
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C O N C L U S I O N E S

Evidenciar el riesgo 
La tesis  busca evidenciar las problemáticas urgentes que se están acre-
centando en la quebrada del río Santa, como un reclamo a la poca acción y 
consciencia que se le está dando a este riesgo inminente que podría afectar 
no solo a la ciudad de Huaraz sino a los pueblos de la quebrada emplazados 
en los conos aluviónicos. Esta problemática se acrecentará con el pasar de 
los años. 

Repensar las infraestructuras de migración
Con este proyecto se busca reformular la infraestructura de mitigación 
monofuncional que actualmente está establecida en la zona, la cual genera 
una depredación ecosistémica, social y cultural. Para ello, se toma como 
oportunidad los antecedentes históricos, la morfología del territorio y el 
comportamiento del aluvión para, de esa manera, afrontar la mitigación a 
través de una infraestructura de paisaje. Como señala Berrizbeitia y Folch 
(2015), el paisaje puede convertirse en una interfaz, como un mediador en-
tre la infraestructura y el territorio que ésta coloniza. 

Asimismo la creación de un sistema de paisaje mitigador te da la oportunidad 
a incorporar y recuperar conocimientos, técnicas y cualidades adquiridos en 
sinergia con los principales actores de cada zona en específico.

Posibilidad de replicabilidad

Si bien cada zona tiene cualidades y problemáticas específicas, el proyecto 
plantea lineamientos replicables desde el enfoque de un sistema de paisaje 
(sistema de infraestructa hídrica, sistema de modelamientos topográficos de 
mitigación y una capa vegetal de refuerzo topográfico).
 

“La propuesta mitigadora pretende ser una huella en el paisaje que eviden-
cie la vulnerabilidad en la que estamos emplazados, y de esa manera tomar 
consciencia de la vulnerabilidad del hombre frente al entorno natural.”
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