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A falta de políticas urbanas adecuadas y víctima de 
una nula visión en términos de sostenibilidad social y 
ambiental, el crecimiento de muchas ciudades de la 
costa peruana viene siendo guiado por modelos urbanos 
que construyen una urbanidad perniciosa a partir de 
lógicas completamente desentendidas de su territorio. 
Dicho conflicto se evidencia con mayor intensidad en 
aquellos espacios urbanos atravesados por el sistema 
de irrigación, siendo estos lugares con graves problemas 
de degradación ambiental que terminan mermando 
la calidad de vida de sus habitantes. Resulta, pues, 
urgente proponer modelos urbanos alternativos capaces 
de construir una nueva urbanidad ambientalmente 
sostenible y socialmente equitativa. La ciudad acequia, 
entonces, se propone como una posible solución, a modo 
de utopía experimental, desde la hipótesis de que la 
irrigación posee un enorme potencial de transformación 
urbana. Por ello, se traza como objetivo construir el 
imaginario de una ciudad ambientalmente regenerada 
que no solo mejora sus condiciones ecosistémicas, sino 
que además genera nuevas oportunidades para sus 
ciudadanos. El desarrollo de dicho modelo toma como 
caso de estudio a la ciudad de Chiclayo, donde se realiza 
un diagnóstico desde una mirada interescalar enriquecida 
de múltiples variables. La propuesta consecuente es 
comprendida por una imagen objetivo de ciudad, un 
conjunto de respuestas sistémicas a problemas urbanos 
recurrentes, un repertorio de dispositivos que integran a 
la irrigación con su variado contexto urbano y el desarrollo 
profundo de secciones tipológicas a ser replicadas 
en toda la ciudad. Además, se describe el proceso de 
transformación de la ciudad desde sus condiciones 
actuales hacia el modelo alternativo por medio de 
operaciones concatenadas que inician con la reinserción 
de la irrigación en el espacio urbano. En definitiva, la 
ciudad acequia constituye una crítica a la ciudad vigente 
y propone arquitecturas que sean motor de nuevas 
políticas urbanas en pos de una nueva urbanidad.
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Chiclayo es una ciudad atravesada por 
fragmentos de acequias y, a su vez, estas 
acequias se encuentran atravesadas por 
fragmentos de ciudad.

SUPERPOSICIÓN Y CONFLICTO

El paisaje característico del departamento 
de Lambayeque se encuentra ligado 
indiscutiblemente al carácter agrícola de 
sus áreas rurales, el cual es el resultado de 
múltiples intervenciones realizadas a lo 
largo de su historia con el fin de convertir 
las tierras áridas de la región en suelos 
cultivables. 

Dicha adaptación del territorio fue posible 
gracias a la construcción de una compleja 
malla de riego a gran escala que permitió 
derivar el agua desde ciertas cotas altas en el 
recorrido de los ríos hacia los suelos áridos 
más bajos, expandiendo así la frontera 
agrícola que naturalmente se hallaba 
limitada a las márgenes de los ríos.

Es a partir de esta irrigación que se dio paso 
al surgimiento y desarrollo de civilizaciones, 
cuyos modos de ocupación y manejo del 
territorio han variado con el paso de los 
siglos como resultado de procesos sociales 
y económicos que se han cristalizado 

Introducción
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finalmente en un sistema de ciudades 
liderado por el centro urbano mayor que 
corresponde a la ciudad de Chiclayo. 
Por dicha razón, resulta posible señalar 
que el sistema urbano hoy presente en 
Lambayeque debe sus orígenes al desarrollo 
económico sostenido por el sistema de 
acequias que recorre la región.

Se trata pues de una suerte de superposición 
de sistemas en el territorio en donde la capa 
más reciente, vinculada a lo urbano, se 
posa sobre la antigua malla de irrigación 
generando un conjunto de espacios de 
intersección que corresponden a los 
recorridos de las acequias al interior de las 
ciudades.

Los inicios de la capa más antigua, la 
concerniente al sistema de irrigación, se 
remontan al periodo prehispánico, época en 
la que los primeros habitantes de la región 
construyeron una extensa infraestructura 
hidráulica que canalizaba las aguas del río 
Chancay en dirección hacia las cuencas de 
los ríos La Leche y Motupe. El resultado 
de tal operación fue un sólido sistema 
productivo agrícola que sirvió de sustento 
para el desarrollo cultural y económico de 
estos grupos humanos.

Prueba de estas primeras ocupaciones son 
los cuantiosos vestigios monumentales 
que se hallan dispersos a través de toda 
la región, así como la permanencia de 
antiguos canales, de los cuales algunos se 
encuentran parcialmente destruidos y otros 
se mantienen aún en funcionamiento.

Los primeros registros de estas huellas en 
el territorio corresponden probablemente 
al trabajo realizado por Paul Kosok1 a 
mediados del siglo pasado, quien a través de 
una serie de fotografías aéreas y a nivel del 
suelo da testimonio de la existencia de estas 
estructuras de origen milenario.

Por otro lado, el origen del sistema de 
ciudades de Lambayeque data de la 
época colonial establecida tras la invasión 
española del siglo XVI, periodo que 
estuvo acompañado de intensos procesos 
de evangelización que movilizaron a un 
gran número de religiosos con la misión de 
catequizar a las poblaciones nativas que se 
encontraban asentadas en estos territorios.

El surgimiento de la ciudad de Chiclayo se 
inserta precisamente al interior de dichas 
dinámicas pues a diferencia de Zaña y 
Lambayeque, que representaban las sedes 

1. Paul Kosok, Life, land and water in ancient Peru (Nueva York: 
Long Island University Press, 1965), 135-180.
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en el lugar, Chiclayo no experimentó gran 
crecimiento durante dicho periodo y su 
expansión se haya vinculada a periodos 
posteriores.

El inicio del periodo republicano se halla 
marcado por grandes transformaciones 
al interior del incipiente sistema urbano 
regional. Chiclayo empieza a cobrar mayor 
relevancia en dicha estructura jerárquica 
como resultado de la destrucción de Zaña y 

Lambayeque a causa de  poderosos desastres 
naturales. Es a partir de este momento 
que la estructura del sistema de ciudades 
lambayecano tal como se conoce hoy en 
día empieza a configurarse con Chiclayo en 
condición de centro urbano principal.

Dan cuenta de dicha evolución una serie de 
nombramientos atribuidos a dicho poblado 
que inician en 1824 cuando se le declara 
como “villa”, posteriormente recibe la 

de la aristocracia y de la administración 
colonial, Chiclayo constituía un poblado 
de menor relevancia donde se habían 
emplazado un convento franciscano y una 
pequeña iglesia matriz hacia el año 1541.

Según lo señala el historiador chiclayano 
Jorge Zevallos, los misioneros franciscanos 
habían optado por dicha ubicación, 
conocida como Chiclaiep por las comunidades 
indígenas Cinto y Collique, pues el paraje 

se hallaba favorecido de buen clima, 
la presencia de acequias y la existencia 
de pequeños bosques de guarangos y 
algarrobos2.

Se conoce además que posteriormente 
dichas tierras fueron donadas por los nobles 
de los grupos nativos a la Orden de San 
Francisco de Asís a modo de agradecimiento 
por las bondades y ayudas recibidas3. Pese al 
establecimiento de estas ordenes religiosas 

2. Jorge Zevallos, Historia de Chiclayo: Siglos XVI, XVII, XVIII y XIX 
(Lima: Libreria Editorial Minerva, 1995), 18.

3. Jorge Zevallos, Historia de Chiclayo: Siglos XVI, XVII, XVIII y XIX 
(Lima: Libreria Editorial Minerva, 1995), 35.
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de grandes flujos migratorios que se 
tradujeron finalmente en un incremento 
acelerado de la población urbana.

El inicio de esta transformación se halla 
en el auge del sistema de haciendas y la 
preponderancia de un modelo económico 
primario exportador, factores que dieron 
paso a la formación de los puertos de 
Pimentel y Eten, así como también a la 
construcción de un sistema de circulación 
de productos centrado en el ferrocarril.

Este escenario resultó propicio para que 
Chiclayo se convirtiese en el espacio 
ideal para la realización de transacciones 
comerciales y para el establecimiento de 
servicios especializados gracias a su posición 
privilegiada al medio de las principales 
haciendas de la región y los puertos 
exportadores.

El gigantesco crecimiento productivo 
junto con las nacientes iniciativas de 
industrialización generaron una alta 
demanda por mano de obra en la ciudad 
que rápidamente encontró respuesta en 
la población de los sectores rurales de 
Lambayeque, Cajamarca y Amazonas, 
quienes migraron hacia Chiclayo en 

búsqueda de mejores condiciones de vida. 
Este incremento poblacional finalmente 
se materializó en la aparición de nuevas 
urbanizaciones e invasiones en la periferia 
de la ciudad, espacios que hoy constituyen 
los distritos de José Leonardo Ortiz y 
La Victoria, así como también en el 
surgimiento de grandes volúmenes de 
comercio ambulatorio informal, ocupación 
por la que optaron aquellos migrantes que 
no lograron encontrar trabajo formal en la 
creciente ciudad7.

El fenómeno del acelerado crecimiento 
urbano de Chiclayo es también abordado 
por Rosner, quien afirma que los procesos 
de hiperurbanización y desbordamiento de 
las ciudades, sobretodo en países en vías 
desarrollo, son fenómenos preocupantes 
pues acarrean graves problemas ambientales 
y marcados procesos de segregación espacial, 
sucesos que inciden de forma negativa en 
la calidad de vida de los ciudadanos, en 
especial de los más vulnerables.

Respecto de la ciudad en cuestión, la 
autora señala que “un ejemplo para el 
crecimiento no sostenible de una ciudad 
latinoamericana es Chiclayo que se 
transformó en el transcurso de los últimos 

designación de “ciudad” en el año 1835, y 
finalmente es nombrado “capital del nuevo 
departamento de Lambayeque” hacia el 
año 1874, momento desde el cual empieza 
su expansión urbana4.

En este punto conviene señalar la estrecha 
relación que mantendrá dicho crecimiento 
urbano con la existencia del sistema de 
irrigación desde una mirada centrada 
en la morfología urbana. Al respecto, 
Risco sostiene que muchas de las formas 
irregulares que caracterizan al tejido 
urbano de Chiclayo, en especial aquel que 
configura el casco histórico, son resultado 
de “la presencia de la red de acequias y de 
numerosas pirámides de origen prehispánico 
en la misma trama urbana”5.

Asimismo, se agrega que esta relación 
originó distintas operaciones en las acequias 
con la finalidad de adaptar el territorio 
aledaño de la ciudad a su proceso de 
expansión.

Así pues, en primera instancia las acequias 
de mayor jerarquía definieron los límites 
de la ciudad y contuvieron su expansión 
temprana, motivo por el cual muchas de 
las manzanas del centro histórico presentan 

gran número de subdivisiones en su interior, 
mientras que acequias menores atravesaban 
libremente la trama urbana.

Tiempo después, la ciudad sobrepasó dichos 
límites y se tornó necesaria la reubicación 
de muchas acequias en emplazamientos 
más alejados, sin embargo el trazo irregular 
de dichos elementos quedó impregnado en 
varias de las calles de la ciudad.

Finalmente, producto de un crecimiento 
urbano explosivo y poco controlado, las 
acequias empezaron a verse capturadas por 
el tejido urbano sin mayor consideración, lo 
que ha ocasionado una reducción constante 
de sus secciones y la desaparición de 
muchos de los elementos que conformaban 
la milenaria malla de riego6.

Desde el campo de las ciencias sociales, 
el texto elaborado por Joseph, Pereyra y 
Marín da luces para conocer y entender 
las  dinámicas  socioeconómicas  que 
impulsaron dicho crecimiento. Tal como 
sostienen, el paso de pueblo a ciudad 
en el caso particular de Chiclayo se 
haya fuertemente vinculado al proceso 
de consolidación del mercado interno 
regional, el cual es el responsable 

4. Waltraud Rosner, “Crecimiento urbano y segregación social en 
la ciudad de Chiclayo,” Espacio y Desarrollo 12 (2000): 245.

5. Alberto Risco, “La acequia principal de Chiclayo y su influencia 
en la forma urbana,” en Contexto (Chiclayo: Colegio de Arquitec-
tos del Perú Regional Lambayeque, 2009), 44.

6. Alberto Risco, “La acequia principal de Chiclayo y su influencia 
en la forma urbana,” en Contexto (Chiclayo: Colegio de Arquitec-
tos del Perú Regional Lambayeque, 2009), 45-46.

7. Jaime Joseph, Omar Pereyra y Luis Marín, Haciendo ciudades 
y ciudadania desde espacios locales : experiencias desde San 
Martín de Porres, Lima y José Leonardo Ortiz, Chiclayo (Buenos 
Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO, 
2009), 152-157.
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sesenta años de una pequeña villa en una 
metrópolis de importancia regional y 
nacional”8. Asimismo, denuncia de forma 
especifica la existencia de un cinturón de 
miseria localizada en las periferias de la 
ciudad junto con la aparición de graves 
problemas de degradación ambiental9.

Todos estos problemas, de tipo ambiental y 
social, se presentan con mayor intensidad 
en aquellos espacios urbanos atravesados 

por el sistema de irrigación, hecho que 
genera un apresurado rechazo hacia las 
acequias pues se las considera responsables 
de la lamentable situación de la ciudad.

La aparición de dichas posturas se 
explicaría a partir del proceso de sustitución 
de paisajes por el que ha atravesado el 
contexto inmediato de las acequias. La 
urbanización ha conllevado a una suerte 
de descontextualización de la irrigación en 

la ciudad convirtiéndola en un elemento 
carente de valor simbólico y prágmatico al 
interior de dicho contexto.

MODELO URBANO ALTERNATIVO

Tal como se ha evidenciado, Chiclayo es 
hoy una ciudad insostenible, razón por la 
cual resulta necesario poner en cuestión 
el modelo que ha guiado su crecimiento e 
iniciar la búsqueda de nuevos paradigmas. 

8. Waltraud Rosner, “Crecimiento urbano y segregación social en 
la ciudad de Chiclayo,” Espacio y Desarrollo 12 (2000): 241-271.

9. Waltraud Rosner, “Crecimiento urbano y problemas ambien-
tales de una metrópoli regional: la ciudad de Chiclayo,” Umbral 5 
(octubre 2003): 40-60.

En medio de dicha exploración, las acequias 
que recorren la ciudad pueden jugar un 
rol clave debido a que poseen cualidades 
que podrían ser de gran beneficio para el 
espacio urbano y para quienes lo habitan.

Bajo dicha perspectiva se emprende el 
camino de la presente investigación, la cual 
busca dar respuesta a la pregunta referida 
a qué modelo urbano alternativo es posible 
construir a partir del sistema de irrigación.

22 23
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El presente capítulo se halla destinado a 
explicar en detalle los problemas existentes 
alrededor de aquellos espacios en los que 
la ciudad y la irrigación se intersecan pues, 
como ya se ha mencionado, es allí donde 
reside el conflicto que interesa evaluar.

Antes de resolver las especificidades de la 
problemática identificada, resulta oportuno 
señalar que esta debe ser abordada como 
una realidad compleja que es transversal 
a múltiples escalas y de naturaleza 
multidimensional, características que 
estructuran el trabajo de análisis realizado 
y el posterior proyecto.

Asimismo, conviene apuntar que esta 
lectura de la realidad se concentra en las 
acequias urbanas bajo la firme convicción 
de que sus problemas y oportunidades son, 
en gran medida, aspectos representativos de 
las circunstancias de la ciudad.

SITUACIÓN ACTUAL

Las acequias de Chiclayo atraviesan hoy 
una deplorable situación que es reflejo 
del estado actual de la ciudad. Al recorrer 
sus calles, salta a la vista que el espacio 
público de Chiclayo, pese a presentar un 
uso intensivo, se encuentra en condiciones 

Problema

27fotografía de Henry Urpeque
residuos en una acequia de Chiclayo



Ciudad Acequia / Problema Mario de los Santos Branca

de abandono producto de la indiferencia 
y poca acción de sus autoridades locales. 
Las calles chiclayanas son lugares donde 
confluyen grandes montículos de basura, 
infraestructura en mal estado, medios de 
transporte contaminantes y condiciones 
poco amigables para la vida urbana.

Por su parte, las acequias en la ciudad se 
hayan continuamente perjudicadas por 
operaciones que las contaminan y colmatan, 

condiciones que generan la emanación de 
olores desagradables, reiterados desbordes 
y hasta la aparición de plagas de ratones y 
zancudos.

Existe un vasto conjunto de notas 
periodísticas que dan cuenta de dicha 
realidad. Las acequias de Chiclayo son 
reiteradamente objeto de titulares de prensa 
como resultado del continuo conflicto 
que se mantiene entre ellas y la población 

urbana de múltiples sectores de la ciudad, 
enfrentamiento que parece aún no tener 
solución definitiva.

Tomando distancia de los juicios de valor 
que se les atribuye, se procederá a evaluar 
la situación actual de estas acequias a partir 
de una mirada multiescalar que permitirá 
demostrar que las repercusiones del 
problema van mucho más allá de aquello 
que es evidente a primera vista.

A escala calle, es posible observar la poca 
presencia que tienen las acequias en su 
recorrido por la ciudad. Muchas de ellas 
se encuentran confinadas al interior de 
angostos canales revestidos de concreto, que 
en algunos tramos se encuentran incluso 
completamente tapados.

Pese a su reducida sección, grandes 
volúmenes de residuos son arrojados en 
estos cauces ocasionando su obstrucción y 

28 29
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desborde, perjudicando a los ciudadanos 
próximos. Asimismo, la vegetación que 
acompaña el recorrido de las acequias no 
presenta condiciones óptimas ya que se les 
restringe el acceso al agua y se encuentran 
al medio de grandes flujos de tráfico.

A escala barrio, se aprecia la magnitud que 
presentan los habituales desbordes, los cuales 
no solo perjudican a las viviendas frente 
a las acequias sino que alcanzan inclusive 
manzanas al interior del tejido urbano. 
Los árboles aparecen esporádicamente sin 
conformar ninguna trama que configure 
paseos arbolados y corredores de vida silvestre. 

Por otro lado, los tejidos urbanos que 
acompañan a las acequias suelen presentar 
bajos índices de densidad poblacional, 
siendo habituales los terrenos vacíos que 
son utilizados como basurales o almacenes 
de vehículos de carga que no generan gran 
actividad en las calles.

A escala ciudad, resalta la inexistencia de 
una respuesta urbana adecuada frente 
a las periódicas inundaciones pluviales 
originadas por el FEN. Estos excedentes 
de agua no vienen siendo gestionados de 
manera satisfactoria y las acequias, en sus 

condiciones actuales, complican la situación 
al desbordarse. En lo que respecta a la 
basura, se observa que esta se acumula en 
una serie de puntos críticos que en gran 
porcentaje se hallan vinculados al recorrido 
de las acequias en la ciudad.

Asimismo, debe prestarse especial atención 
a la relación existente entre la huella urbana 
y su contexto agrícola pues la ciudad ejerce 
una continua presión sobre las tierras 
aledañas a través de su modelo dispersivo.

A escala región, resulta evidente que la 
ciudad ha surgido en medio del valle 
agrícola y que por medio de sus procesos 
de urbanización ha interrumpido muchos 
de los flujos que configuran el sistema 
de irrigación regional. Esta interrupción 
ha significado en muchos de los casos la 
desaparición de acequias o la reducción de 
estas a su mínima expresión.

Por otro lado, esta escala permite ver el rol de 
nodo articulador principal que desempeña 
Chiclayo en relación a los centros urbanos 
menores que lo rodean. Dicha condición 
involucra la necesidad de gestionar grandes 
flujos de personas y productos entre los 
distintos centros urbanos y los sectores rurales.

30 31
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POSIBLE FUTURO NEGATIVO

Por medio de un ejercicio de escenarios, 
y asumiendo una postura decididamente 
pesimista, es posible dilucidar un posible 
futuro negativo para la ciudad de Chiclayo 
en el caso de que la presión social que 
exige la erradicación de sus acequias tome 
fuerza y finalmente se realice. Se detalla a 
continuación los efectos de dicha operación 
para cada escala.

A escala calle, si bien la desaparición de 
las acequias significaría el término de los 
desbordes, el drenaje de las inundaciones 
pluviales se convertiría en una labor 
prácticamente imposible o de gran costo. 
Desaparecía también la posibilidad de 
contar con agua para riego de la vegetación 
de las áreas urbanas, con la consecuente 
degradación de los árboles existentes.

Por otro lado, los residuos no gestionados 
seguirían concentrándose en los espacios 
ya identificados pues el problema no tiene 
relación directa con la existencia de las 
acequias. Asimismo, el flujo de vehículos 
motorizados en estas vías aumentaría como 
resultado de una mayor disponibilidad de 
área en las vías.

A escala barrio, las débiles redes arbóreas 
existentes empezarían a desaparecer 
lentamente debido a la poca disponibilidad 
de agua y el alto costo que implicaría su riego, 
empeorándose las condiciones ambientales 
del espacio urbano. De igual modo, los 
terrenos desocupados o poco densos no 
encontrarían mayores motivaciones para 
construirse manteniéndose así la poca 
consolidación urbana ya existente.

A escala ciudad, los problemas identificados 
en la situación actual empezarían a aparecer 
en nuevos sectores de la ciudad resultantes 
de su expansión. Así, nuevas acequias serían 
capturadas al interior de la huella urbana 
originando una suerte de desplazamiento 
del problema hacia nuevas periferias. Como 
resultado de esta dispersión, la gestión de 
la ciudad y la solución de sus problemas se 
tornarían labores irrealizables.

A escala región, los actuales procesos de 
conurbación se intensificarían a costa 
de la depredación del área agrícola y la 
consecuente reducción de su capacidad 
productiva. Esta nueva metrópoli, 
sumamente dispersa, presentaría graves 
problemas de movilidad y abastecimiento 
de servicios a sus ciudadanos.
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COMPONENTES DEL PROBLEMA

Si se pretende evitar el escenario adverso 
presentado, será necesario comprender el 
problema a partir de todas las dimensiones 
que lo componen. A continuación, la 
problemática identificada será desarrollada 
a partir de cada uno de sus componentes, 
algunos de los cuales se encuentran 
vinculados a las acequias directamente y 
otros de forma indirecta.

El primer componente concierne al agua 
y a su gestión, tomando como principal 
característica la temporalidad que esta 
presenta.

Por tal razón, este asunto requiere ser 
pensado tanto desde las condiciones 
climáticas habituales que presenta Chiclayo, 
así como también desde aquellas que son 
producidas por el Fenómeno del Niño 
Costero.

En condiciones usuales, es fundamental 
controlar los caudales que fluyen a través de 
las acequias destinadas a la irrigación de los 
cultivos evitando que se colmaten y desborden.

Actualmente las acequias Cois, Pulen y 
Yortuque, aquellas que atraviesan la ciudad, 
presentan caudales asignados de 1.0 m3/s, 
2.2 m3/s y 1.6 m3/s respectivamente. 
Asimismo, las tres abastecen a 798 usuarios 
irrigando 2671 hectáreas de cultivo10.

El problema en este punto reside en que la 
salubridad de la actividad agropecuaria del 
valle bajo se encuentra comprometida pues 
las acequias que las irrigan vienen siendo 
contaminadas en su paso por la ciudad.

Al respecto, Romero sostiene que la calidad 
del agua de estas acequias presenta altos 
niveles de contaminación que, de ser 
utilizadas para riego, podrían resultar 
tóxicos para los cultivos y sus consumidores11. 

10. Junta de Usuarios Chancay Lambayeque - Comisión de 
Usuarios de Chiclayo, Estructura de distribución: Inventario de 
canales laterales (2016).

11. Blanca Romero, “Impactos ambientales significativos 
generados por las acequias Cois, Pulen y Yortuque de la ciudad 
de Chiclayo y propuesta de un plan de mitigación” (tesis de 
doctorado, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 2010), 85.
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De igual manera, añade que estas aguas no 
presentan condiciones adecuadas para usos 
recreativos pese a ser utilizada de esta manera 
por niños y adultos en verano, actividad 
que trae por consecuencia la aparición de 
infecciones y enfermedades en la población12.

En cuanto a las inundaciones pluviales 
ocasionadas por el FEN, debe señalarse el 
histórico vínculo que estas mantienen con 
la ciudad. Tal relación ha sido relatada 
por el diario La República en un artículo 
publicado a raíz de los 182 años de vida 
política de Chiclayo. La redacción concluye 
que, a pesar de ser un hecho recurrente, la 
ciudad no presenta un sistema de drenaje 
urbano capaz de enfrentar las torrenciales 
lluvias13.

El segundo componente está referido al 
paisaje urbano, el cual es observado desde 
dos perspectivas complementarias.

Por un lado, el paisaje puede ser abordado 
desde la ecología, disciplina que lo enuncia 
como una suerte de sistema-mosaico 
compuesto por un conjunto de elementos 
organizados a través de patrones espaciales 
que definen su estructura, funcionamiento y 
transformación14. Lo relevante en este caso 

es que la aparición de la ciudad altera la 
configuración de dichos patrones pudiendo 
favorecer o dificultar las dinámicas propias 
de los ecosistemas de la región.

Dicho ello, debe observarse que Chiclayo 
no presenta redes arbóreas consolidadas al 
interior de su tejido urbano pese a contar con 
acequias que fluyen a través de este. Tales 
circunstancias se traducen en reducidos 
volúmenes de hábitat para múltiples especies, 
difíciles condiciones de desplazamiento para 
las mismas y el consecuente debilitamiento 
de la diversidad biológica local.

Por otro lado, el paisaje puede ser entendido 
también como fenómeno cultural. Quienes 
se adhieren a esta corriente sostienen que 
el ser humano no posee las condiciones 
necesarias para comprender la realidad en 
su esencia más pura sino que la interpreta 
generando imágenes de la misma15.

En ese sentido, el paisaje urbano se haya 
fuertemente vinculado al imaginario 
colectivo que los ciudadanos construyen 
sobre su ciudad. En este punto, merecen 
especial atención los elementos urbanos 
considerados relevantes y representativos 
por la población urbana.
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12. Blanca Romero, “Impactos ambientales significativos 
generados por las acequias Cois, Pulen y Yortuque de la ciudad 
de Chiclayo y propuesta de un plan de mitigación” (tesis de 
doctorado, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 2010), 94-96.
13. La República, “Chiclayo: una historia de desastres y 
reconstrucción,” La República, 17 de abril de 2017, sección cultura.

14. Wenche Dramstad, James Olson y Richard Forman, Landscape 
Ecology Principles in Landscape Architecture and Land-Use Planning 
(Washington DC: Harvard University Graduate School of Design, 
Island Press, American Society of Landscape Architects,1996), 14. 
15. César Naselli, De ciudades, formas y paisajes: textos para su 
debate (Asunción: Arquna, 1992), 13.
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A partir de dicha perspectiva, es posible 
suponer que las acequias en Chiclayo no 
poseen mayor relevancia en la construcción 
de dicho paisaje pues no forman parte de 
aquello que es considerado representativo 
de la ciudad.

Ello podría explicar el constante proceso de 
degradación por el que atraviesan mientras 
se las mantiene invisibilizadas y olvidadas. 

En su lugar, la ciudad construye su imagen 
desde el ornato artificial por medio de un 
conjunto de intervenciones formales y 
escultóricas presentes en sus principales 
espacios públicos.

El tercer componente corresponde al 
espacio público, el cual posee dos acepciones 
diferentes: el espacio público social y el 
espacio público físico-espacial.

Desde la primera acepción, el espacio 
público es entendido como “un lugar de 
encuentro y comunicación entre personas, 
ideas, intereses y discursos [...] son más 
propiamente espacios políticos”16. Se trata 
pues, de aquellos espacios de decisión en 
los que confluyen actores diversos con la 
finalidad de resolver temas de interés común.

Bajo esa mirada, Chiclayo no parece 
presentar un espacio público sólido ni 
incluyente. Prueba de ello son los inconclusos 
conflictos existentes entre los ciudadanos, 
sus autoridades y otros organismos de gran 
relevancia para la ciudad.

Un ejemplo paradigmático de dicha 
situación corresponde al caso específico de 
las acequias urbanas.

Por un lado, estas suelen definir los límites 
jurisdiccionales entre diferentes gobiernos 
distritales, motivo por el cual los roles 
referidos a su cuidado y mantenimiento 
no se encuentran claramente definidos 
conllevando a su continuo deterioro. La 
realidad física de las acequias en Chiclayo 
da cuenta del poco diálogo y coordinación 
existente entre las autoridades locales.

Por otro lado, respecto a los residuos 
arrojados al interior de estos canales 
no queda claro aún a qué autoridad 
corresponde dar solución a dicho problema. 
La Municipalidad Provincial de Chiclayo y 
la Comisión de Regantes de dicho sector se 
encuentran enfrentadas responsabilizándose 
mutuamente. El resultado: acequias 
contaminadas y residuos desperdigados.

En cuanto a su realidad físico-espacial, los 
espacios públicos quedan definidos como 
“lugares físicos que permiten el contacto y 
comunicación entre pobladores […] dan 
identidad a una localidad y a sus habitantes, 
y son símbolos de un territorio”17.

Los espacios públicos de Chiclayo, 
entendidos bajo dicha perspectiva, pueden 
ser clasificados a partir de dos grupos.

El primero corresponde a aquellos lugares 
que configuran la imagen oficial de la 
ciudad y son, desde luego, los espacios que 
reciben mayor cuidado y atención. A esta 
categoría pertenecen el Parque Principal, el 
Paseo de las Musas y el Paseo de Yortuque.

El segundo grupo, en cambio, se encuentra 
conformado por pequeños parques, plazas y 
losas deportivas dispersas por toda la ciudad. 
En su mayoría, estos lugares no reciben los 
cuidados que requieren y presentan bajos 
niveles de calidad para la vida urbana. Son, 
de algún modo, lugares subalternos en el 
sistema de espacios públicos de la ciudad.

Pese a ubicarse en la misma ciudad, es 
evidente el contraste existente entre ambos 
conjuntos, particularidad que podría 

explicarse a razón de que los espacios oficiales 
se hallan concentrados siempre en relación a 
la población de mayor nivel socioeconómico, 
mientras que los espacios subalternos son 
propios de la periferia. Esta diferenciación es 
problemática pues dificulta la construcción 
de una ciudad unitaria y acentúa procesos 
espaciales de segregación social.

Una cuestión adicional relacionada al espacio 
público en su condición física concierne a los 
desplazamientos que suceden en él. Estos se 
dan tanto a nivel urbano como interurbano y, 
dada la condición metropolitana de Chiclayo, 
son bastante dinámicos y numerosos.

Lo problemático de este asunto reside en 
que estos viajes vienen desarrollándose 
de forma caótica y a través de medios de 
transporte contaminantes.

El diseño vial en Chiclayo da prioridad 
al tránsito de vehículos motorizados por 
sobre medios de transporte alternativos. 
Se observan amplias calzadas al lado 
de veredas sumamente estrechas y las 
condiciones para movilizarse por medio 
de bicicletas, triciclos y caminando son 
inadecuadas pese a que muchos ciudadanos 
se desplazan de dicho modo.

17. Jaime Joseph, Omar Pereyra y Luis Marín, Haciendo ciudades 
y ciudadania desde espacios locales : experiencias desde San 
Martín de Porres, Lima y José Leonardo Ortiz, Chiclayo (Buenos 
Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO, 
2009), 46.

16. Jaime Joseph, Omar Pereyra y Luis Marín, Haciendo ciudades 
y ciudadania desde espacios locales : experiencias desde San 
Martín de Porres, Lima y José Leonardo Ortiz, Chiclayo (Buenos 
Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO, 
2009), 46.
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El cuarto componente se encuentra 
vinculado a la gestión de residuos, los cuales 
como ya se ha insinuado, representan uno 
de los problemas más graves que enfrenta 
la ciudad.

Esta situación se debe, en primera instancia, 
al deficiente servicio de recolección y gestión 
de basura dirigido por las administraciones 
locales. Tal como lo reconoce la 
Municipalidad Provincial de Chiclayo esto 
ha conllevado a la acumulación de residuos 
sólidos en diversos puntos críticos en toda la 
ciudad, muchos de los cuales se encuentran 
vinculados a las acequias18.

Por un lado, los residuos que son recolectados 
de forma efectiva llegan mezclados a los 
botaderos sin haber atravesado procesos de 
segregación en búsqueda de la recuperación 
de material reutilizable.Por otro lado, los 
residuos que no alcanzan a ser recogidos 
terminan siendo vertidos en las acequias 
con el fin de que la corriente los desaparezca 
aunque, como se ha demostrado, esa no es 
una solución adecuada. Según lo señala 
Arbulu, el volumen de basura arrojada 
al interior de las acequias Cois, Pulen y 
Yortuque ascendería a la cifra de 10.5 
toneladas diarias19.

Un aspecto que no debe descuidarse en 
relación a este componente corresponde a 
la actividad del reciclaje informal. Debido 
a que la basura se encuentra desperdigada, 
son muchos los hombres y mujeres que 
deambulan rescatando materiales entre 
los residuos. Lamentablemente, quienes se 
dedican a esta labor exponen su integridad 
física y su salud al no contar con las 
condiciones adecuadas para ello.

El conjunto de dichas circunstancias generó 
el surgimiento del programa de recolección 
selectiva de residuos “Chiclayo Limpio”, 
proyecto liderado por la comuna chiclayana 
con el apoyo económico de la Cooperación 
Suiza. Lamentablemente, dicha iniciativa 
llegó a su fin tras el retiro de esta última por 
presuntos actos de corrupción durante la 
ejecución del proyecto20.

El quinto y último componente se 
encuentra referido al nivel de consolidación 
urbana que presenta la ciudad y sus 
tejidos. Respecto a ello, debe señalarse 
que Chiclayo se encuentra expandiéndose 
horizontalmente presentando un modelo de 
ciudad dispersa que es consecuencia de las 
presiones del mercado inmobiliario y la falta 
de planificación y control de las autoridades.

18. Municipalidad Provincial de Chiclayo, Plan Integral de Gestión 
Ambiental de Residuos Sólidos de la Provincia de Chiclayo, 
Departamento de Lambayeque (Chiclayo: Municipalidad 
Provincial de Chiclayo, 2012), 46-49. 20. La Industria, “El final de Chiclayo limpio,” La Industria, 25 de 

septiembre de 2019, sección local.

19. Rodolfo Arbulu. “Acondicionamiento de las acequias y drenes 
en la ciudad de Chiclayo” (trabajo de investigación, Universidad 
Nacional Pedro Ruiz Gallo, 2000), 15.
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Dicha expansión se da principalmente 
a partir de dos patrones claramente 
diferenciados. Por un lado, aparecen 
inmersas en el tejido agrícola una especie 
de islas que corresponden a nuevas 
urbanizaciones edificadas fuera de cualquier 
lógica de planificación territorial. Por otro 
lado, aquellas vías que conectan centros 
urbanos menores con Chiclayo empiezan 
a verse ocupadas por nuevas edificaciones 
engrosando así la huella urbana en dichos 
ejes produciendo a su vez la conurbación de 
estas urbes.

Este modelo de desarrollo acarrea graves 
problemas para la ciudad y la región 
puesto que se depreda el área agrícola 
aledaña disminuyendo así la capacidad 
productiva de sus tierras, se construyen 
barrios monofuncionales alejados de los 
equipamientos y servicios de la ciudad, y se 
perpetúan patrones de segregación espacial 
y social.

Cabe mencionar aquí que el problema de 
la consolidación de la ciudad es en gran 
medida el problema de la vivienda urbana. 
Aquellos grupos sociales con menor 
capacidad adquisitiva no encuentran una 
oferta de vivienda asequible en el espacio 

urbano consolidado, motivo que conlleva a 
la aparición de urbanizaciones e invasiones 
en nuevas periferias. Mientras la ciudad no 
provea de viviendas accesibles para todos 
sus ciudadanos no podrá consolidarse.

ACEQUIA AMENAZA

Tras haber desarrollado cada uno de los 
componentes de la problemática queda en 
evidencia la urgente necesidad de intervenir 
los espacios atravesados por las acequias 
urbanas tanto por el bien de la ciudad como 
de la región.

En ese camino, uno de los principales 
desafíos a enfrentar corresponde a la 
imagen negativa que se ha construido 
en torno a dichos espacios. Las acequias 
muchas veces son percibidas como los 
espacios más problemáticos de la ciudad 
atribuyéndoseles incluso el origen de los 
problemas que las afectan. Se las ve como 
una suerte de amenaza para la vida urbana 
pese a que, como se buscará revelar en el 
siguiente capítulo, las acequias son espacios 
de gran oportunidad.
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Este capítulo ha sido pensado como 
contrapunto del apartado anterior. En esta 
sección se comentará en profundidad el 
conjunto de oportunidades que existen en 
torno a aquellos espacios de intersección 
entre lo urbano y la irrigación. Asimismo, se 
mantendrá la explicación a múltiples escalas 
y desde un entendimiento multidimensional 
de la realidad estudiada.

En este punto resulta importante señalar 
que si bien es cierto que las acequias 
urbanas de Chiclayo transcurren hoy 
confinadas entre muretes de concreto 
convertidas en espacios de putrefacción y 

enfermedad, la urgente intervención que 
requieren constituye una gran oportunidad 
para transformar la ciudad que las acoge. 
La acequia intervenida tiene el potencial 
de ser aquel elemento disruptivo que ponga 
en cuestión los actuales procesos urbanos 
dando surgimiento a un modelo de ciudad 
alternativo.

REGIÓN Y CIUDAD

El primer paso en la búsqueda de las 
oportunidades corresponde a identificar 
los potenciales que albergan tanto la región 
lambayecana como la ciudad de Chiclayo.

Oportunidad

47fotografía propia
acequia “El Pueblo” en Ferreñafe
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La región de Lambayeque se caracteriza 
por presentar un clima árido, sumamente 
caluroso y con escasas precipitaciones. Estas 
condiciones se alteran periódicamente como 
resultado del Fenomeno de El Niño costero, 
evento que produce un notable incremento 
de lluvias y consecuentes inundaciones.

Su territorio se encuentra atravesado por 
los ríos Zaña, Reque, Motupe, Olmos y 
Cascajal; todos pertenecientes a la vertiente 
del Pacífico. Resalta en importancia el 
segundo de ellos pues presenta un mayor 
caudal y de sus aguas se abastece en gran 
medida el sistema de irrigación regional.

Como consecuencia de la predominancia 
del río Reque en la región, la ocupación de la 
misma se ha dado de forma asimétrica. Así, 
la malla de irrigación, la actividad agrícola 
y el sistema de ciudades se concentran en 
estrecha vinculación a este río, mientras que 
otros sectores se hallan poco habitados.

El principal potencial de la región reside 
en la posibilidad de construir una mejor 
administración del recurso hídrico tomando 
en cuenta todas las etapas de su ciclo desde las 
cotas más altas del territorio hasta los espacios 
más bajos cercanos al mar y el subsuelo.
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Por su parte, el nodo principal del sistema 
de ciudades lambayecano corresponde a la 
conurbación de los distritos de Chiclayo, 
José Leonardo Ortiz y La Victoria. Este 
centro urbano no solo estructura el sistema 
urbano regional, sino que también articula 
los flujos comerciales y económicos de la 
denominada macroregión norte del Perú.

Dicha situación define el carácter comercial 
de la ciudad, evidenciado en la existencia 
de grandes mercados, galerías y amplios 
sectores colmados de comercio ambulatorio. 
Cabe resaltar en este punto, la presencia 
del complejo comercial de Moshoqueque, 
considerado el segundo centro de abastos 
más grande a nivel nacional.

En consecuencia, Chiclayo soporta intensos 
flujos de personas y mercancías diariamente. 
Este dinamismo metropolitano se traduce en la 
aparición de paraderos de transporte interurbano 
relacionados siempre a la conglomeración de 
usos comerciales y servicios cuyo centro orbita 
entre el Mercado de Moshoqueque y el Centro 
Monumental de la ciudad.

De ser reorganizada, toda esta actividad 
posee el potencial de activar nuevos espacios 
de la ciudad desaturando el centro.
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POSIBLE FUTURO POSITIVO

De igual forma que en el capítulo previo, a 
través de un ejercicio de escenarios, y esta 
vez con una mirada optimista, se exploran 
los efectos a múltiples escalas de intervenir 
las acequias en su paso por la ciudad.

A escala calle, la consecuencia más evidente 
del ensanchamiento de la sección de las 
acequias sería la posibilidad de operar con 
diferentes caudales, garantizando de esta 
forma una reducción significativa de la 
ocurrencia de desbordes e inundaciones. De 
igual manera, la ampliación de las acequias 
pondría a disposición mayores volúmenes 
de agua posibilitando el riego de vegetación 
en la ciudad, lo cual se traduciría en mayor 
número de árboles y en mejores condiciones.

Por otro lado, como consecuencia del 
mayor espacio dedicado a las acequias los 
automóviles serían desplazados de estas 
vías dando paso a una vida urbana activa 
y a medios de transporte más amigables y 
sostenibles.

A escala barrio, sería evidente la mejora 
del estado de la red arbórea que recorre 
sus calles. Los ejes ya arborizados se 

consolidarían con la siembra de nuevos 
individuos y aparecerían nuevos corredores 
biológicos tras la aparición de acequias 
menores en red. Paralelamente, los terrenos 
y espacios desocupados empezarían a 
densificarse como resultado de una mayor 
actividad y flujo de personas en las calles de 
las acequias.

A escala ciudad, su crecimiento estaría 
redirigido al interior de la huella urbana 
ya existente por medio de los procesos de 
densificación mencionados. Se utilizarían, 
además, amplios vacíos existentes al interior 
de su trama para la construcción de nuevos 
barrios de alta densidad. Asimismo, se 
establecerían soluciones sistémicas para 
los problemas de la ciudad: la basura sería 
recolectada en diversos puntos de la ciudad 
y los volúmenes pluviales serían redirigidos a 
espacios inundables destinados para dicho fin.

A escala región, la relación existente entre 
área urbana y área agrícola se mantendría 
de forma más armónica como resultado de 
la no expansión de la primera. Además, el 
campo de las cotas más bajas se fortalecería 
a raíz de contar con mayores caudales 
disponibles gracias a nuevos reservorios en 
cotas de las cuencas medias.
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COMPONENTES DE LA OPORTUNIDAD

Los aspectos positivos del tema en cuestión 
son desarrollados también en función de 
los cinco componentes enunciados: gestión 
del agua, paisaje urbano, espacio público, 
gestión de residuos y consolidación urbana.

Respecto al primero de ellos, la oportunidad 
se fundamenta en que las acequias, en su 
recorrido por la ciudad, pueden cumplir una 

función ambivalente en correspondencia a 
la temporalidad presente en el clima de la 
región.

Por un lado, proveen un flujo continuo de 
agua que puede ser utilizado por la ciudad 
para diferentes usos. De ser diseñado 
adecuadamente, un sistema de irrigación 
urbano permite mantener a los árboles 
de la ciudad en óptimas condiciones 
mediante un riego constante que requiere 

mínimos esfuerzos. Asimismo, mediante la 
incorporación de dispositivos y mecanismos 
en la red, es posible facilitar las condiciones 
necesarias para actividades recreativas o 
productivas en el espacio urbano.

Por otro lado, las acequias y drenes del 
sistema de irrigación regional pueden 
ser incorporados a la construcción de un 
sistema urbano de drenaje sostenible que, 
más allá de trasladar el volumen excedente 

de agua, facilite la infiltración en el suelo, 
priorice la contención vegetal y promueva 
el aprovechamiento del recurso pluvial para 
múltiples fines.

En esa última línea, constituye un primer 
gran paso la elaboración y publicación 
de un estudio dirigido por el Gobierno 
Regional de Lambayeque que busca reducir 
los riesgos por inundación pluvial en vista 
de la situación vulnerable de Chiclayo21. 

21. Gobierno Regional de Lambayeque, Mapas de Inundación, 
drenaje pluvial, puntos de aforo y cuencas urbanas (Chiclayo: 
Gobierno Regional de Lambayeque, 2018), 8.
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Sin embargo, se requiere de una postura 
técnica que más allá de simplemente 
drenar la ciudad, aproveche los excedentes 
pluviales en beneficio del espacio urbano y 
sus habitantes.

En cuanto al segundo componente, el 
paisaje urbano, la oportunidad debe ser 
entendida nuevamente desde su acepción 
ecológica y su acepción cultural.

En relación a su definición de sistema-
mosaico, las acequias tienen el enorme 
potencial de construir redes arbóreas 
sólidas al interior del tejido urbano 
proveyendo, de esta manera, de mayores 
volúmenes de hábitat para varias especies, 
mejores condiciones de conectividad 
para el desplazamiento de las mismas 
y el consecuente fortalecimiento de la 
biodiversidad local.

En ese sentido, las acequias constituyen un 
potente instrumento para la transformación 
de la ciudad, la cual pasaría de ser un 
obstáculo interpuesto en medio de los 
ecosistemas regionales a un espacio 
sumamente permeable que permita 
múltiples conexiones a través de sus 
corredores biológicos.

Respecto a su entendimiento como 
fenómeno cultural, es posible construir una 
imagen de la ciudad diferente a partir de 
la existencia de las acequias. Visibilizarlas, 
por medio de la utilización de su potencial 
paisajístico para la generación del verde en 
la ciudad, permitiría que estas empiecen a 
formar parte del imaginario colectivo de los 
ciudadanos adquiriendo un nuevo valor y 
una resignificación.

Asimismo, la reinserción de la malla de 
riego en la ciudad facilitaría a su vez una 
suerte de recontextualización de esta última 
en medio del territorio que le dio origen. Las 
acequias urbanas, por lo tanto, representan 
una oportunidad para los ciudadanos de 
conectarse nuevamente con su territorio y 
su memoria.

En relación al tercer componente, referido 
al espacio público, la oportunidad debe 
explicarse también desde dos significados: 
el espacio público social y el espacio público 
físico.

Desde la primera perspectiva, debe 
reconocerse el hecho de que las acequias 
en su recorrido por la ciudad vinculan a 
múltiples barrios y distritos tanto en su 
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longitudinalidad como en su transversalidad, 
razón por la cual su transformación requiere 
de la cooperatividad entre distintos grupos 
ciudadanos.

En ese sentido, el cuidado y la revitalización 
de las acequias constituyen una gran 
oportunidad para el inicio de nuevos 
diálogos entre diversas comunidades y la 
consecuente generación de nuevos pactos 
sociales. Esto solo será posible mediante 

procesos participativos que permitan la 
construcción de la ciudad por los ciudadanos 
facilitando su intervención en la toma de 
decisiones.

En cuanto a su realidad físico-espacial, las 
acequias presentan un enorme potencial 
para la transformación de los espacios 
urbanos que atraviesan ya que posibilitan 
la existencia de una red arbórea sólida 
capaz de proveer mejores condiciones de 

habitabilidad bajo su sombra, circunstancias 
que se traducirían rápidamente en una vida 
urbana más intensa e incluyente.

Esta red de espacios públicos revitalizados 
impulsaría la utilización de medios de 
transporte alternativos al automóvil como 
lo son la bicicleta y el triciclo, así como 
también los desplazamientos a pie. Esta 
posibilidad cobra aún mayor relevancia al 
revisar la condiciones físico-territoriales de 

Chiclayo, ciudad donde los viajes urbanos 
rara vez superan los 5km de distancia y cuya 
topografía suele ser bastante llana22.

Estos nuevos desplazamientos generarían un 
circuito con la capacidad de enlazar a todos 
aquellos espacios subalternos existentes 
en las periferias reestructurando de esta 
manera el sistema de espacios públicos de 
la ciudad convirtiéndolo en una estructura 
mucho más unitaria e incluyente.

22. Melissa Torres, “¿Cómo volvemos a circular en Chiclayo?,” 
Urbanistas.lat, mayo 2020.
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Una cuestión adicional, pero no menos 
importante, corresponde a la existencia 
de cierta cultura de intervención activa en 
los ciudadanos de Chiclayo. Las calles de 
la ciudad presentan una variada colección 
de infraestructuras construidas por sus 
habitantes con la finalidad de satisfacer sus 
necesidades de uso en el espacio público.

El cuarto componente, relativo a la gestión 
de los residuos, puede pasar de ser uno de 
los más grandes problemas de la ciudad a 
una de sus más grandes oportunidades.

Por un lado, la oportunidad reside en 
la composición promedio de la basura 
generada en los hogares de la ciudad. Según 
la Municipalidad Provincial de Chiclayo, 
más del 50% de esta corresponde a material 
orgánico y aproximadamente un 18% es 
considerado material reciclable23, elementos 
que, de ser recuperados, permitirían el 
establecimiento de ciclos virtuosos propios 
de una economía circular donde se fomente 
el reciclaje del material inorgánico y el 
compostaje de los elementos orgánicos.

Para lograr cerrar dichos ciclos sería 
necesario impulsar programas de 
segregación de residuos en etapas tempranas 

de la gestión de los mismos de modo que se 
evite que estas piezas terminen mezcladas 
con otros desechos en botaderos alejados de 
la ciudad o al interior de las acequias.

Por otro lado, las labores de recolección, 
segregación y recuperación son además la 
oportunidad ideal para generar mejores 
condiciones de trabajo para aquellos 
hombres y mujeres que se ganan la vida por 
medio del reciclaje informal.

La gestión de los residuos, en ese sentido, 
tiene la capacidad de generar nuevos 
puestos de trabajo seguro para quienes 
ya se dedicaban a actividades similares 
dignificando su esfuerzo.

Adicionalmente, el hecho de que la basura 
se acumule en puntos específicos de la 
ciudad es también una oportunidad para 
hacer de estos lugares centros de recolección 
y segregación dentro de una respuesta 
sistémica a nivel metropolitano para la 
gestión de los residuos.

El quinto y último componente, referido a 
la consolidación urbana, presenta una serie 
de aspectos distintos.

23. Municipalidad Provincial de Chiclayo, Plan Integral de Gestión 
Ambiental de Residuos Sólidos de la Provincia de Chiclayo, 
Departamento de Lambayeque (Chiclayo: Municipalidad 
Provincial de Chiclayo, 2012), 42.
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Por un lado, definir los límites de la ciudad e 
impulsar su densificación tiene por principal 
beneficio la preservación del espacio 
agrícola que viene siendo amenazado por la 
descontrolada expansión urbana.

Ello garantizaría que la capacidad 
productiva de la región no se vea 
afectada por el desarrollo de sus ciudades 
estableciendo una relación más armónica 
entre el espacio urbano y el espacio rural.

Por otro lado, queda claro que para 
contrarrestar los patrones expansivos del 
modelo urbano actual resulta fundamental 
dar solución al problema de la vivienda 
urbana. Este detalle no menor constituye 
una gran oportunidad para impulsar el 
desarrollo de proyectos de vivienda colectiva 
en aquellos barrios de la ciudad que aún no 
se encuentran consolidados y que presentan 
bajas densidades así como también al 
interior de espacios vacíos existentes dentro 
de la trama urbana.

De igual forma, las acequias intervenidas, 
junto con el circuito de espacios públicos 
revitalizados que posibilitan, generarían 
mayor presión urbana sobre los predios 
adyacentes, lo cual devendría en la 

construcción de nuevos niveles sobre 
edificaciones existentes y la ocupación de 
lotes actualmente vacíos.

El hecho de que la ciudad no se encuentre 
consolidada permite guiar su futuro 
desarrollo por medio de normativas que 
propiciarían la construcción de viviendas 
asequibles al interior de la ciudad, diversidad 
de usos en los barrios nuevos y existentes y 
una mayor cohesión social en la ciudad.

ACEQUIA OPORTUNIDAD

Por todo lo que ha sido expuesto es posible 
señalar que en las acequias de Chiclayo, 
hoy espacios sumamente problemáticos y 
conflictivos, reside un enorme potencial de 
transformación urbana que va más allá del 
espacio físico que recorren.

Las acequias urbanas deben ser entendidas 
como líneas de oportunidad para repensar 
la calle, el barrio, la ciudad y la región.
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Tras haber revisado el problema y la 
oportunidad del tema del proyecto, las páginas 
del presente capítulo han sido destinadas 
a la exposición de un conjunto variado de 
imágenes y reflexiones que constituyeron 
parte importante del proceso proyectual de la 
propuesta de modelo urbano alternativo.

OBJETIVO Y METODOLOGÍA

La principal apuesta del proyecto consiste 
en valorar a las acequias desde la enorme 
oportunidad de transformación urbana que 
representan. Por ello, se traza como objetivo 
principal construir el imaginario de una 

ciudad ambientalmente regenerada que no 
solo mejora las condiciones ecosistémicas, sino 
que además genera nuevas oportunidades 
para sus ciudadanos. Entendiéndose la gran 
ambición de dicho objetivo, el proyecto, 
lejos de pretender ser una solución definitiva 
e irrevocable, es planteado como una 
exploración que permita abrir la discusión en 
torno a la dimensión ambiental de lo urbano.

La metodología, por su parte, giró en torno 
a comprender en profundidad a lo urbano 
y a la irrigación a fin de poder integrar 
ambos aspectos hoy enemistados. Esta será 
desarrollada en detalle en las páginas siguientes.

Proceso

67imagen propia
aproximación a la acequia desde su recorrido



VÍNCULOS E INTERDEPENDENCIAS

El primer paso para el desarrollo del proyecto 
consitió en reconocer el amplio conjunto de 
vínculos e interdependencias existente entre 
múltiples elementos y aspectos del proyecto.

La aproximación inicial a este tipo de 
ejercicios permitió reconocer que la irrigación 
relaciona directamente al espacio urbano 
con otros espacios del territorio como los ríos 
de las cuencas medias y altas, los extensos 
campos agrícolas y el mar y sus balnearios. 
Dicho hallazgo determinó que el proyecto 
se pensara siempre desde una mirada 
interescalar que tomara en consideración los 
efectos que las intervenciones en el espacio 
urbano podrían tener en otros contextos más 
allá del inmediato.

Posteriormente, la indagación se centró en los 
actores y los procesos propios de los espacios 
urbanos atravesados por la irrigación. En esta 
etapa se identificaron los conflictos latentes 
entre la población y las acequias urbanas, así 
como también el potencial de transformación 
que estas últimas traían consigo. Finalmente, 
el proyecto se construyó en base a dichos 
circuitos erradicando aspectos conflictivos y 
potenciando las relaciones virtuosas.
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VISIÓN E IMAGEN DE CIUDAD

El desarrollo del modelo urbano alternativo 
requirió de la construcción de una imagen 
objetivo que sea capaz de plasmar una 
nueva urbanidad propia de una ciudad 
ambientalmente regenerada.

Tras varias elaboraciones, dicha imagen 
alcanzó un nivel de complejidad lo 
suficientemente alto para sintetizar en una 
sola ilustración todas las dimensiones y 
escalas que configuran el proyecto.

Se expuso, así, la dimensión ambiental de lo 
urbano de forma interescalar apoyándose de 
distintos niveles de profundidad: en primer 
plano es posible distinguir el conjunto de 
capas que configuran el suelo, entendiéndose 
a la ciudad como la capa más reciente y 
superficial; poco detrás, se muestra una calle 
acequia configurada por los dispositivos que 
hacen posible la integración de la acequia a 
sus diversos contextos urbanos; en segundo 
plano se exhibe el tejido urbano consolidado 
que es atravesado por una sólida red arbórea 
que va desde el centro hasta las periferias; y, 
finalmente, se aprecia el territorio montañoso 
desde cuyos reservorios se abastece la 
irrigación en las zonas bajas de la región.
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ESTRATEGIAS POR ESCALA

Las estrategias que guiaron el desarrollo del 
proyecto han sido organizadas a partir de 
las escalas región, ciudad, barrio y calle.

A escala región se busca 1) preservar el área 
agrícola, 2) consolidar la huella urbana, y 3) 
revincular áreas rurales y urbanas con nuevas 
relaciones simbióticas y equitativas.

A escala ciudad se propone 1) recuperar los 
elementos del sistema de irrigación en la 
ciudad, 2) forestar el recorrido del sistema de 
irrigación urbano utilizando vegetación local, 
y 3) densificar la ciudad ocupando espacios 
subutilizados al interior del tejido urbano.

A escala barrio se busca 1) enlazar espacios 
públicos por medio de acequias menores, 
2) capturar volúmenes de agua excedentes 
en espacios inundables, y 3) recolectar los 
residuos domésticos de forma descentralizada.

Por último, a escala calle se pretende 1) 
ensanchar las secciones actuales de las 
acequias para el paso de diversos caudales, 
2) controlar los caudales que atraviesan las 
acequias para inundar o drenar, y 3) habitar 
espacios aledaños a las acequias en la ciudad.
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CARTOGRAFÍAS Y CUANTIFICACIÓN

Con el propósito de que el proyecto sea 
capaz de plantear respuestas sistémicas a 
los problemas que afectan tanto a la región 
como a la ciudad, se procedió a realizar una 
lectura precisa de la situación de ambas 
escalas por medio de cartografías temáticas 
y sus cuantificaciones correspondientes.

A nivel región se registró la huella y la 
magnitud del sistema de irrigación, y se 
identificó la ubicación, el recorrido y la 
jerarquía de reservorios, canales y drenes; 
del mismo modo, se reconoció la ubicación  
y el tamaño de los distintos núcleos urbanos 
junto con la red de vías que los conectan.

A nivel ciudad se realizó una lectura de 
diagnóstico por capas correspondientes a 
los componentes de la problemática. Se 
identificó el recorrido de acequias y drenes 
al interior del tejido urbano junto con 
aquellas superficies anegadas en época de 
FEN, se registró la ubicación y tamaño del 
arbolado urbano, se catalogó y se señaló 
la ubicación de los espacios públicos de 
la ciudad, se ubicó los puntos críticos de 
acumulación de residuos y se identificó 
espacios subutilizados dentro de la ciudad.
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RESPUESTAS SISTÉMICAS

A partir de la información recopilada por 
medio de cartografías se inició la proposición 
de sistemas urbanos que representen una 
solución a aquellos problemas recurrentes en 
toda la extensión de la ciudad. Estos sistemas 
se hallan conformados por un repertorio 
de dispositivos, a modo de intervenciones 
puntuales replicables, que en su conjunto 
obedecen a una respuesta mayor.

La continua revisión y reelaboración de 
dichos sistemas dio por resultado una serie 
de operaciones concatenadas que inician 
con la recuperación y multiplicación de 
un gran número de acequias en la ciudad. 
Estas operaciones pueden ser entendidas 
además como fases que permiten explicar 
la transformación de la ciudad desde su 
modelo actual hacia un modelo alternativo 
ambientalmente sostenible y socialmente 
equitativo.

Las fases mencionadas son las siguientes: 
1) reinserción de la irrigación en el 
espacio urbano, 2) revitalización del 
paisaje urbano, 3) activación de espacios 
públicos, 4) consolidación de barrios, y 5) 
metabolización urbana.
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DISPOSITIVOS HÍDRICO-URBANOS

En relación a las respuestas sistémicas 
presentadas se desarrolló un catálogo de 
dispositivos hídrico-urbanos cuya finalidad 
principal fue integrar a las acequias a sus 
diversos contextos en la ciudad por medio 
de ejercicios de diseño urbano.

El primer paso para dicho proceso fue 
establecer como lineamiento principal de 
diseño que cada uno de estos componentes 
cumplan funciones adicionales a su 
naturaleza hídrica en vista del alto grado 
de deterioro que presentan las actuales 
infraestructuras de irrigación como 
consecuencia de su monofuncionalidad 
que no aporta de forma evidente al espacio 
urbano y sus dinámicas.

Asimismo, se buscó que todos los dispositivos 
sean capaces de mejorar las condiciones 
ambientales del espacio urbano, proveyendo 
de mejores condiciones de habitabilidad 
bajo el intenso sol que brilla sobre Chiclayo.

El catálogo contiene acequias de diversas 
magnitudes, lagunas, huertos, plazas, 
piscinas, humedales, puentes, compuertas, 
filtros, entre otros.
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TIPOLOGIZACIÓN DE LA SECCIÓN

Frente a la amplia diversidad de espacios 
urbanos que son atravesados por la irrigación, 
el proyecto opta por tipologizar sus secciones 
como metodología de desarrollo proyectual 
con la finalidad de plantear respuestas 
de diseño urbano replicables en distintos 
puntos de la ciudad. Así, se organizan las 
calles-acequia a partir de dos criterios de 
clasificación.

Por un lado, se observa el ancho de calle que 
presenta la via a clasificar y se proponen tres 
grupos: sección angosta (<20m), sección 
media (20m-40m) y sección amplia (>40m). 
Se prioriza en el diseño de la sección el 
espacio adecuado para la acequia, amplias 
aceras, ciclovías y espacios para actividades 
estacionarias. Por último, cuando la sección 
presenta un ancho suficiente y la estructura 
vial lo requiere, se permite el paso de 
vehículos, en especial de transporte público.

Por otro lado, se presta atención a los 
usos presentes en los predios adyacentes 
al recorrido de la irrigación de modo que 
el diseño de la acequia y su programación 
urbana sean los más adecuados y logren 
complementar las actividades existentes.
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MATERIA Y CONSTRUCCIÓN

La propuesta de modelo alternativo abarca 
también el ámbito constructivo del espacio 
urbano a ser transformado. En relación a 
ello, el proyecto propone arquitecturas que 
sean coherentes con el clima, los recursos, la 
población y los saberes locales.

Por dicha razón, se realizó una serie de 
ejercicios que reflexionaban en torno a la 
elección de la materialidad de la ciudad 
acequia. Dicha exploración permitió 
construir la propuesta de una materialidad 
dual, entre lo artesanal y lo industrial, que 
buscara fortalecer la economía local.

Así, desde lo artesanal, el proyecto pretende 
ser construible por sus propios habitantes, 
muchos de los cuales desempeñan labores 
de albañilería y construcción. En relación 
a ello, se propone el uso extendido de 
mamposterías de piedra y vegetación local.

Por otro lado, los trabajos artesanales son 
complementados con la utilización de 
elementos prefabricados producidos por 
la industria local. Se propone elementos 
de concreto simple y armado, junto con 
estructuras básicas de acero.
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EJERCICIOS DEL SUBCONSCIENTE

De forma paralela a los procesos expuestos 
en las páginas anteriores, se desarrolló una 
serie de ejercicios de menor rigor técnico 
y mayor libertad explorativa que buscaba 
abrir caminos inesperados solo posibles 
desde el subconsciente.

El conjunto de este tipo de ejercicios se basó 
en la construcción de imágenes sugerentes 
elaboradas por medio de procesos y técnicas 
diversas en diferentes etapas del desarrollo 
del proyecto.

Se realizó, así, collages que permitieron 
una aproximación experimental a lugar 
del proyecto a través de un recorrido que 
reconocía elementos, materias, sujetos y 
situaciones propias del espacio a intervenir; 
la codificación de dichos descubrimientos 
por medio de un repertorio original de 
escrituras que sintetizaran cada uno 
de aquellos elementos; se estableció 
diversas asociaciones entre las escrituras 
mencionadas y los componentes 
arquitectónicos elaborados de modo volver 
consciente aquellos vínculos existentes entre 
el territorio del proyecto y las arquitecturas 
que lo harían posible, entre otros.
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Este capítulo contiene un total de 15 
láminas en formato A1 que corresponden a 
la entrega final del Proyecto Fin de Carrera. 
Este conjunto es el resultado de todo el 
proceso expuesto en el capítulo anterior 
y se presenta a modo de expediente que 
comprende la justificación, el planteamiento 
y el desarrollo de la Ciudad Acequia.

Las láminas mencionadas pueden ser 
organizadas a partir de cinco grupos 
diferenciados: las láminas 1, 2 y 3 formulan 
la problemática que da origen al proyecto 
y construyen una suerte de diagnóstico 
inicial; las láminas 4 y 5 indagan en el 

potencial transformador que reside en la 
irrigación dentro del contexto urbano como 
detonante de proyecto; las láminas 6, 7, 8 
y 9 manifiestan la propuesta a nivel región, 
ciudad, barrio y calle; las láminas 10, 11, 
12, 13 y 14 exponen el desarrollo de las 
secciones tipológicas, los dispositivos y la 
materialidad del proyecto; y la lámina 15 
revela una imagen síntesis que aborda todos 
los aspectos y escalas propias del proyecto.

Se recomienda tomar en consideración 
el cambio de formato de la página para 
la lectura de las láminas presentadas a 
continuación.

Expediente
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La presente investigación, tal como se 
señaló en el capítulo introductorio, busca 
determinar qué modelo urbano alternativo 
es posible construir a partir del sistema de 
irrigación utilizando como caso de estudio 
específico a la ciudad de Chiclayo. En 
los párrafos siguientes se procurará dar 
respuesta a dicha interrogante.

CIUDAD ACEQUIA

En primer lugar, es necesario recordar 
el papel esencial que ha desempeñado 
el sistema de irrigación en el desarrollo 
de la región lambayecana. Queda claro 

en este punto que a lo largo de los siglos 
las acequias han constituido una suerte 
de gran legión de actores silenciosos que 
impulsaban el crecimiento económico de 
la región por medio del flujo de sus aguas.

La construcción del sistema de irrigación 
artificial lambayecano ha sido un 
evento sumamente determinante para 
el carácter de su territorio y la imagen 
de sus paisajes. Tanto así que incluso 
hasta en nuestros días se impulsan y se 
construyen proyectos hidráulicos de gran 
escala como lo es el Proyecto Especial 
Olmos Tinajones, prueba más que 

Conclusión
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suficiente para demostrar la gran relevancia 
que este asunto aún posee para la región y 
sus habitantes.

La expresión más reciente de este desarrollo 
fundamentado en la irrigación corresponde 
a la aparición de diversos conglomerados 
urbanos en distintos puntos del territorio 
lambayecano. Estas centralidades, en su 
conjunto, configuran aquello que se ha 
venido denominando sistema urbano 
regional.

Paradójicamente, esta suerte de cúspide 
del desarrollo regional presenta modelos 
de ocupación y manejo del territorio que 
atentan contra la intervención genésis de todo 
ese progreso. Las múltiples incoherencias 
existentes entre las ciudades y su contexto 
territorial han devenido en un conflicto 
que se vuelve evidente en las preocupantes 
condiciones actuales de las acequias urbanas.

Frente a dicho panorama adverso se torna 
urgente poner en cuestión el modelo vigente 
que viene guiando el desarrollo de la ciudad 
de Chiclayo en vista de su comprobada 
insostenibilidad ambiental y social. En 
paralelo, es sumamente importante abrir 
nuevos caminos hacia modelos urbanos 

alternativos que permitan la construcción 
de una nueva ciudad coherente con su 
contexto territorial y socialmente equitativa.

En medio de esa búsqueda surge el modelo 
de ciudad acequia como una posible 
solución. La elección de la irrigación 
como elemento de transformación urbana 
responde a su relevancia histórica y a su 
capacidad resiliente que le permite no 
solo superar sus adversidades sino además 
transformar aquello que la rodea.

De ser reinsertada la irrigación en 
el espacio urbano, por medio de la 
apertura y multiplicación de sus canales, 
esta podría constituir la base de una 
regeneración ambiental y urbana de 
gran alcance.

La irrigación, mediante procesos de 
infiltración puntual en el suelo, es capaz de 
revitalizar el paisaje urbano fortaleciendo 
las especies arbóreas existentes y 
posibilitando la aparición de nuevos 
individuos que en conjunto proveerían de 
mayores volúmenes de hábitat y mejores 
condiciones de conectividad ecológica 
para la diversidad biológica local. Bajo 
el resguardo de dicha red arbórea, 

las calles de la ciudad presentarían 
mejores condiciones ambientales y 
microclimáticas que darían paso a un uso 
más intenso y variado del espacio público 
urbano, actividad que impulsaría procesos 
de consolidación de muchos barrios en la 
ciudad con el consecuente incremento del 
valor de los predios que ya existen dentro 
del tejido urbano. La revalorización de 
la ciudad existente sería contrapunto 
a los actuales procesos de expansión 
horizontal en marcha desincentivándolos 
y fomentado la densificación al interior 
de la huella urbana ya ocupada. En 
última instancia, la ciudad compacta y 
cohesionada facilitaría su administración 
haciendo posible una gestión adecuada 
de los recursos que requiere y los residuos 
que genera.

El modelo de la ciudad acequia abre las 
puertas hacia una nueva urbanidad, una 
realidad en la que el espacio urbano no 
representa aquel personaje que infecta 
y corrompe el flujo del agua generador 
de vida y sustento del paisaje, sino que, 
en su lugar, construye las condiciones 
óptimas para la vida digna de sus 
habitantes urbanos y rurales, humanos y 
no humanos.

GESTIÓN DEL MODELO

Si bien es cierto que la gestión del modelo 
alternativo constituye un gran desafío ya que 
exige participación y compromiso de múltiples 
actores, dicho reto representa también la 
oportunidad ideal para construir un nuevo 
pacto social. A continuación se detalla cada una 
de las fases que compondrían dicho proceso.

En la primera etapa, correspondiente a 
la formulación del proyecto, es de gran 
importancia el papel de la academia y de 
los colegios profesionales pues estos tienen la 
capacidad de elaborar una propuesta inicial 
que debe ser presentada a autoridades de 
diversas escalas de gobierno, juntas de usuarios 
del sistema de irrigación y a la población 
urbana con el fin de fomentar su participación, 
incluir sus intereses y preocupaciones y 
reformular continuamente el proyecto.

En esta fase se mostrarán los beneficios que 
el proyecto traería para los diversos grupos 
involucrados: la ciudadanía obtendría un 
revitalizado sistema de espacios públicos con 
mejores condiciones de habitabilidad, así 
como también una ciudad resiliente frente al 
desastre, térmicamente confortable, vibrante, 
cohesionada y libre de residuos; los gobiernos 
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locales, barrios consolidados y compactos cuya 
gestión resultaría factible y donde serían posibles 
mejores niveles de recaudación tributaria; y 
los usuarios del riego,  la preservación de sus 
tierras agrícolas junto con un flujo de agua 
adecuada para tales actividades.

La segunda etapa, referida a la ejecución 
del proyecto, iniciaría con la creación de 
organismos específicos al interior de los grupos 
mencionados para mantener una coordinación 
relacionada a las acequias en la ciudad que 
devenga en un arreglo de gobernanza.

Es importante que el proyecto sea 
integrado dentro de los planes urbanos y de 
ordenamiento territorial de la región de modo 
que sea financiado por los diversos niveles de 
gobierno. En este punto, resulta de especial 
interés la participación de la MPCH, GRL, 
MVCS, MINAM, MINAGRI y ARCC24.

En la tercera etapa, referida a la operación y 
mantenimiento, es importante mantener la 
coordinación establecida para evitar situaciones 
similares al actual panorama. Así, el cuidado 
y mantenimiento del sistema de irrigación en 
la ciudad quedaría a cargo de los gobiernos 
locales beneficiados y los recorridos rurales 
serían asumidos por las juntas de usuarios.

LIMITACIONES Y DESAFÍOS

Al ser la ciudad acequia una propuesta 
teórico-proyectual elaborada desde el 
ámbito académico, es pertinente señalar las 
limitaciones que trae consigo.

Al respecto advertía Lefebvre sobre la 
necesidad de contraponer todo planteamiento 
utópico con la realidad en la que se pretende 
implantar. Es mediante la dialéctica 
conformada por la utopía experimental y 
el proceso de transducción que los modelos 
son sujetos a continua comprobación y 
consecuente reformulación25.

La ciudad acequia, en tanto modelo teórico, 
no es ajena a dichas exigencias y requiere 
de múltiples revisiones para volverse un 
modelo factible de ser implementado.

Por otro lado, en relación a una hipotética 
implementación, uno de los desafíos más 
grandes que enfrentaría la ciudad acequia 
corresponde a encontrar la voluntad política 
necesaria para volverse realidad. Hace falta, 
pues, consolidar primero el espacio político y 
de ejercicio activo de la ciudadanía para poder 
emprender transformaciones urbanas de la 
magnitud que propone la ciudad acequia.

24. Municipalidad Provincial de Chiclayo, Gobierno Regional 
de Lambayeque, Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y 
Riego y la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.
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25. Henri Lefebvre, El derecho a la ciudad (Madrid: Ediciones 
Península, 1990), 128-129.

ACTORES CLAVE PARA HACER FACTIBLE EL MODELO DE CIUDAD ACEQUIA
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Las acequias de Chiclayo, que hoy son 
urbanas, ya no llevan más el agua que riega 
vida y sostiene el campo, por el contrario, 
transcurren confinadas entre muretes 
de concreto convertidas en espacios de 
putrefacción y enfermedad. Hace falta, 
pues, resignificarlas, dotarlas de nuevo 
sentido dentro de su nuevo contexto. 
Este proceso trae consigo la posibilidad 
de hacer de la acequia aquel elemento 
disruptivo que ponga en cuestión los 
procesos urbanos actuales dando inicio al 
surgimiento de nuevos modelos urbanos. 
Repensar la acequia es, desde luego, 
repensar la ciudad.




