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RESUMEN

El poblador amazónico siempre ha procurado la cercanía a importantes cuer-
pos fluviales por los beneficios que en ellos encuentra, y en torno a los cua-
les ha desarrollado amplios sistemas económicos que permiten que sus asen-
tamientos prosperen. Sin embargo, la ocupación de zonas de elevado riesgo 
ante inundaciones ha ocasionado que la tensión entre la ciudad y el río se 
haya re-interpretado erróneamente como una disputa por el control de uno so-
bre el otro; sobre todo cuando no existe una adecuada planificación territorial 
o un diseño resiliente que contemple la condición de estas fuerzas naturales.

El presente trabajo de tesis toma como caso de estudio a la ciudad de Juanjuí, 
en la región peruana de San Martín, la cual presenta un alto índice de vulnerabi-
lidad ante inundaciones fluviales que afectan no solo el correcto funcionamiento 
de la infraestructura de la ciudad, sino que también agudizan el estado de dete-
rioro de un ecosistema bordero que no facilita la relación entre la ciudad y el río.

Una vez que se ha comprendido la magnitud del estado de riesgo y de conflicto, 
las particularidades del sistema de asentamiento bordero y la gama de posibles 
beneficios mutuos entre ciudad y río, se plantea una serie de estrategias proyec-
tuales que pretenden re-configurar el actual límite fluvial como un borde resiliente, 
dinámico e integrado a la ciudad. Bajo la hipótesis de que el borde mismo cuenta 
con la capacidad natural de contener eventos de inundación, se parte de un enten-
dimiento paisajista del ciclo fluvial para disponer un sistema ecológico de mitigación 
del riesgo que contempla factores ecológicos, volumétricos, programáticos y de cir-
culación, y que se despliegan gradualmente a manera de estrategias proyectuales. 

De esta forma el nuevo borde fluvial de Juanjuí no solo cumplirá con una función pro-
tectora, sino que también permitirá potenciar la relación y convivencia armónica de la 
ciudad con su río mediante el establecimiento de una red de suturas y paseos progra-
máticos que fluctúan entre lo natural y lo construido, permitiendo su mutuo beneficio.
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00. introducción

Fuente: propia

Las inundaciones urbanas provocadas por aumento del 

volumen del caudal de los ríos y precipitaciones abu-

dantes son fenómenos naturales de carácter periódico. 

En otras palabras, son parte de un ciclo que ha exis-

tido desde los inicios del globo terráqueo, ciclo con el 

cual las ciudades amazónicas ribereñas han tenido que 

aprender a convivir. Sin embargo, estos eventos se 

encuentran aumentando en términos de frecuencia e 

intensidad, lo cual causa graves desastres en pobla-

ciones que -por su modelo de asentamiento- han que-

dado expuestas a situaciones de alta vulnerabilidad.

Este es el caso de la ciudad de Juanjuí, lugar en el que 

resulta evidente la necesidad de optar por una serie 

de medidas que prevengan y/o mitiguen el riesgo que 

conlleva el vivir junto a un cuerpo de agua y constan-

tes lluvias de gran magnitud. Se ha desplegado ya im-

portantes obras de instalación de estructuras grises y  

drenaje pluvial con el objetivo de gestionar el recurso 

hídrico. Sin embargo, su capacidad de repuesta ante 

eventos extraordinarios (pero cada vez más comunes) 

se encuentra a punto de quedar obsoleta.

Este proyecto de fin de carrera pretende generar una 

mirada crítica acerca de cómo podría desarrollarse 

un sistema de prevención del desastre ante extremos 

hídricos a partir de la comprensión paisajista del ciclo 

del agua en la ciudad. Esto quiere decir que se busca 

generar un sistema de gestión de las inundaciones 

fluviales y pluviales que no solo contemple una función 

protectora, sino que además busque revelar la diná-

mica del agua en la urbe para generar una cultura de 

prevención, reforzar la identidad e interacción con el 

río, y generar un modelo de ciudad resiliente y sos-

tenible.



01. 
LA SELVA COMO EMPLAZAMIENTO



San Martín es uno de los departamentos que confor-
man la vasta selva peruana. Presenta conexión fluvial 
y terrestre (carretera Fernando Belaunde) con el resto 
de la selva, y terrestre y aérea con los departamentos 
serranos y costeños del país. Dentro de su jurisdicción 
departamental, Juanjuí destaca como una de las ciuda-
des de mayor importancia para la región.

Juanjui, por su ubicación geográfica ha funcionado siem-
pre como un punto de conexión estratégico. Esto se 
debe a que no solo representa la entrada fluvial y 
terrestre a las ciudades más importantes de la selva 
norte, sino que además conecta parques y reservas 
naturales de importancia regional y nacional, entre los 
que destaca el Parque Nacional del Río Abiseo (ubi-
cación del Gran Pajatén) y el Parque de Conservación 
Regional de la Cordillera Escalera.

La selva como
emplazamiento

PERÚ
país

SAN MARTÍN

parque de conservación  de 
la cordillera escalera

conexión fluvial mediante
el río Huallaga

Juanjuí

Parque Nacional del río Abiseo

región

MARISCAL
CÁCERES
departamento



Un crecimiento vinculado 
al río

1826

primeros asentamientos 
tipo tampo / maloca

Juanjuí como nodo comercial 
de caucho y barbasco

río huallaga como medio 
de peregrinación

río como medio de 
transporte civil y mercantil

aeropuerto afectó demanda
de transporte fluvial

río como hito recreativo
y turístico

dinámicas del río como 
parte del imaginario

1955 1969 2021

Fuente: página de facebook “Yo amo Juanjuí” 
y “Juanjuí de antaño”

Juanjuí se inició como el centro poblado de Juanjuici-
llo, al lado inferior de la quebarada de mismo nom-
bre, y se encontraba conformado por  familias que 
inmigraron en búsqueda de mejores recursos extrac-
tivos. El modelo de asentamiento que primó en este 
poblado fue el de la vivienda ligera de caña y palma, 
conocida por los pobladores como edificaciones tipo 
maloca o “tambos”.

Posteriormente, se decide trasladar el centro urbano 
hacia el extremo norte de la quebrada, lugar en don-
de empiezan a consolidarse los nuevos equipamientos 
urbanos. El aeropuerto y la plaza de armas destacan 
entre ellos. Así mismo, el transporte fluvial empieza 
a cobrar relevancia al ser empleado por los misione-
ros franciscanos para generar relaciones diplomáti-
cas con las tribus cercadas.

En los años subsiguientes, la ciudad tuvo un cre-
cimiento demogáfico y económico exponencial debido 
a que el desarrollo del transporte fluvial y aé-
reo permitió que Juanjuí se consolide como un nodo 
importante dentro del eje comercial del caucho y 
del barbasco. Si bien el río destacó prioritariamente 
como un medio de transporte en esta época, el cre-
cimeinto de su importancia para la población generó 
también la ploriferación de actividades recreativas 
en torno a este.

Finalmente, cuando el boom del transporte  flu-
vial mermó drásticamente por la construcción de la 
carretera Fernando Belaunde, la ciudad de Juanjuí 
pasó a emplear al río como medio de comercializa-
ción menor, instrumento de comunicación con centros 
poblados cercados, y conexión con las chacras que 
alimentan los mercados locales.



Condición geográfica

lugares de mayor 
vulnerabilidad

vaciante promedio

nivel de creciente
extrema

a_Márgen de depósito de sedimentos
Fuente: propia

b_Viviendas de borde anexas a zonas inundables
Fuente: propia
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La ciudad de Juanjuí se encuentra emplazada en una 
llanura inundable contigua al río, hecho que se puede 
vislumbrar con claridad al momento de registrar la 
cantidad de manzanas que se encuentran comprendi-
dos dentro de el límite creciente extrema.

El borde fluvial no es uniforme sino que, en relación 
de las características que presenta cada sector, 
responde de una u otra manera ante eventos de 
extremos hídricos. Entre estas variantes se encuen-
tran los pequeños cambios en la pendiente, el tipo de 
suelo, la forma del emplazamiento de los edificios, o 
los usos que le da la población, entre otros.



Vista aérea del borde ribereño
El río en época de vaciante dispone una serie de playas ribereñas que se ven segmentadas longitudinalmente por 

la aparición de equipamientos, viviendas contiguas al río, o elementos grises para mitigar el riesgo.



02. 
LA CIUDAD Y EL BORDE FLUVIAL



La dinámica hídrica

Las inundaciones

Elaboración propia
Fuente: google earth

Las inundaciones fluviales son uno de los principa-
les problemas hidrológicos que tiene que afrontar 
anualmente la ciudad de Juanjuí. Aún cuando estas 
crecidas periódicas del caudal del río son fenómenos 
naturales, la frecuencia y magnitud de los desastres 
hídricos que causan (debido a un modelo de empla-
zamiento urbano que expone a la población al riesgo) 
muestra una clara tendencia al aumento. En cons-
encuencia, las insuficientes políticas  y acciones de 
prevención y mitigación existentes para hacer frente 
a estos fenómenos cada vez más extremos se en-
cuentra en rápido proceso de obsolescencia, prontas 
a quedar sobrepasadas.

Es por todo ello que se justifica la necesidad de una 
intervención sistemática que haga frente a estos 
escenarios extremos cada vez más comunes.

creciente 
extrema (+3 m)

creciente 
promedio (+1.5 m)

vaciante 
promedio (-1.5 m)

C1

C2

C3

C4



Fuente: INDECI
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afectadas
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Como se puede observar en el esquema de record 
histórico de las inundaciones, la tendencia al aumen-
to de la magnitud de las mismas es incuestionable. 
Es así que el presente año (2021) ha sido objeto de 
uno de los eventos más extremos de crecimiento 
fluvial que ha tenido que hacer frente la población 
de Juanjuí.

La grave magnitud con la que ha afectado este fe-
nómeno a las dinámicas más básicas y vitales de 
la ciudad ha provocado una mayor preocupación por 
entender cuál es la lógica detrás de el movimiento 
de las aguas, de los eventos de inundación y de los 
fenómenos de erosión que se generan periódicamente 
a lo largo del borde fluvial.

El gobierno municipal ha dispuesto casi intuitivamente 
la colocación de grandes rocas como mecanismo pro-
visional de protección de las viviendas emplazadas 
en el borde y que se encuentran directamente ex-
puestas ante eventos de inundación y, principalmete, 
de erosión. Sin embargo, resulta evidente que esta 
estrategia de mitigación no resulve el problema de 
fondo, sino que debe estar acompañada de un plan 
global de gestión de la vivienda que designe espacios 
urbanizables y reubique las residencias que se en-
cuentran en situación de riesgo inmediato ante esce-
narios que pongan en riesgo la vida de las personas.

Record histórico de las 
mayores inundaciones 



Terreno erosionado en borde ribereño
Fuente: propia

Rocas como elementos de mitigación
Fuente: propia



El segundo y complementario punto a tomar en cuenta 
de la dinámica hídrica de Juanjuí son las precipitacio-
nes. Por naturaleza, el suelo vegetado de la selva 
cuenta con una amplia taza de infiltración de agua 
lluvia. Sin embargo, el emplazamiento de la ciudad ha 
restringido la capacidad natural absorvente del sue-
lo, provocando que el agua de las lluvias discurra y 
se concentre en ciertas áreas de la ciudad durante 
largos períodos de tiempo. Así mismo, a medida que 
el agua transcurre por la ciudad, absorve y arrastra 
diferentes tipos de deshechos y contaminantes que 
terminan desembocando en el río. Es así que cada 
episodio de lluvia perjudica no únicamente a los sec-
tores de la ciudad que no cuenta con un mecanismo 
de drenaje eficiente, sino también al medio ambiente.

Elaboración propia
Fuente: google earth

principales vías de
drenaje pluvial

áreas inundables
pos precipitaciones

las precipitaciones



vivienda

huerto urbano

nivel de creciente extrema

nivel de creciente promedio

calle

equipamiento comercial

nivel de vaciante promedio

C1_sector peri- urbano

C2_Centro Poblado de Juanjuicillo

C2_mercado y puerto pomarrosa

C1_Área en vías de consolidación

Secciones representati-
vas de situación actual 
del borde fluvial



En la selva, las estaciones son concebidas por la 
población principalmente en términos de épocas de 
lluvia. Es así que el verano lo conforman los me-
ses comprendidos entre marzo y octubre (temporada 
seca), siendo los meses restantes los correspon-
dientes al invierno (temporada de lluvias). Es en esta 
última en la que se producen los eventos de inunda-
ción pluvial de mayor magnitud.

La población que resulta más recurrentemente afec-
tada por inundaciones pluviales es la que se encuen-
tra emplazada en depresiones geográficas, princi-
palmente en la periferia de la ciudad. Sin embargo, 
los eventos de precipitaciones extremas han llegado 
también a ocasionar inundaciones en el centro de 
la ciudad debido a que colapsan los desagües y se 
provocan aniegos.

El agua empozada por causa pluvial, a diferencia del 
agua de inundación fluvial que desaparece al cabo de 
unas horas, representa un grave problema sanitario. 
Este tipo de agua resulta el caldo de cultivo donde 
proliferan divresos tipos de enfermedades contagio-
sas y vectores, principales causas de muchas muer-
tes en la población de la selva anualmente.

Estacionalidad de las 
precipitaciones

Área periurbana inundada por lluvias
Fuente: PDU juanjuí

Calle del centro inundada tras colapso del sistema de drenaje
Fuente: PDU juanjuí



Fuente: PDU Juanjuí

V1_Calle G. Reátegui

V4_Jirón La Punta V5_Malecón del Puerto Amberes

V2_Prolog. 2 de Mayo V3_Jirón Huallaga

materialidad del pavimento

trocha

En la actualidad, el sistema de drenaje pluvial de 
Juanjuí es deficiente e incompleto. Muchas de las 
calles por donde discurre frecuentemente el agua de 
lluvia no solo no cuenta con un sistema de drenaje, 
sino que se encuentra pavimentada con materiales 
completamente impermeables.

El centro de la ciudad, al encontrarse más consolidada, 
se encuentra también pavimentada en su totalidad. Es 
por ello que, en eventos de precipitaciones extremos, 
las calles como el Jirón Huallaga o la Prolongación 2 
de mayo se convierten en auténticas calles de agua. 
Este agua no solo se descarga enteramente en el río, 
sino que arrastra todo tipo residuos contaminantes 
y, en algunos casos, agua negras de los desagües 
colapsados.

Por otro lado, el área que corresponde a sectores 
más periféricos, presenta poca o nula pavimentación 
tanto en los espacios públicos como dentro de las 
viviendas. Secciones de calle como las de la Calle 
G. Reátegui presentan una mayor capacidad de infil-
tración no únicamente en los espacios públicos, sino 
también en los amplios huertos con los que cuentan la 
mayoría de las casas. En estas parte de la ciudad, el 
agua de lluvia es principalmente absorvida y discurre 
una poca cantidad hacia el río, mas el suelo puede 
volverse un poco inestable al permanecer húmedo.

asfaltoconcretovegetado

Condición del drenaje

vegetado (7%)

trocha (13%)

asfalto (25%)

concreto (55%)



El municipio ha concentrado su esfuerzo en la dis-
posición de elementos grises y, últimamente, en la 
reforestación de la faja marginal como estrategias 
de mitigación del riesgo ante inundaciones. Sin em-
bargo, la huella de la creciente máxima sobre la 
ciudad deja entrever su pronta obsolescencia. En ese 
sentido, nuevamente resulta necesaria una mirada 
más holística acerca de las inundaciones en la que 
se prioricen las soluciones basadas en la naturaleza 
y que incorpore la inundación controlada de la faja 
marginal dentro de los criterios de diseño sostenible.

Elementos de 
mitigación

gaviones

cunetas

proyecto de
arborización

espigonesc_proyecto de re-arborización del borde fluvial
Fuente: propia

d_sistema defensivo en el puerto Amberes
Fuente: propia



Si bien las inundaciones fluviales afectan priorita-
riamente viviendas, estos eventos naturales tam-
bién afectan esporádicamente a equipamientos de 
importancia urbana. 

El área inundable de la ciudad se encuentra siendo 
ocupada por una serie de edificaciones que corres-
ponden a equipamiento estatal (como mercados, el 
camal y espacios de recreación), como también a 
espacios terciarizados (como industria y discote-
cas). Esta situación causa una afectación doble: por 
un lado, las actividades de estos equipamientos 
se ven afectadas seriamente por las inundaciones, 
mientras que el río se ve contaminado al arrastrar 
los residuos que estas producen.

Condición del
equipamiento

equipamiento
comercial

equipamiento
industrial

equipamiento 
pecuario

espacios recreativos

radios de influciencia 
de espacios recrea-
tivos

e_desembocadura de la quebrada Juanjuicillo
Fuente: propia

f_malecón de Punta Verde en época de vaciante
Fuente: propia



vía terrestre 
nacional 

vía terrestre 
urbana

flujo fluvial

embarcadero

Condición del
transporte

7

8

Como ya se ha mencionado, Juanjuí se encuentra 
emplazada en un lugar estratégico para el desarro-
llo de las dinámicas regionales. 

La importancia fluvial que ha tenido desde su crea-
ción, complementada más recientemente con la cons-
trucción de la carretera Fernando Belaunde Terry, 
ha propiciado la convergencia y consolidacicón de 
importantes rutas de comercio: rutas que parten 
desde la capital y la costa, que pasan por la sierra, 
y rematan en la selva norte peruana e incluso en 
los límites con Brasil.g_mercado y puerto Pomarrosa

Fuente: propia
h_Puerto Amberes en época de vaciante
Fuente: propia
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d2
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e2

e1

f1

f2
Vivir en una ciudad selvática y ribereña genera todo 
un tipo de dinámicas propias y que diferencia este 
tipo de ciudades en particular. 

La población, en su necesidad de encontrar una ma-
nera de convivir con el cuerpo de agua, aprovecha 
los espacios que se forman naturalmente en torno 
al río para generar lugares de encuentro, de diver-
sión y de convivencia. La creación de elementos de 
descanso, la proximidad de las viviendas al río, la 
disposición de embarcaciones a lo largo del río, el 
aprovechamiento de elementos grises como mobiliario 
de contemplación, entre otras, permite entrever la 
estrecha relación que la población ha generado con 
su río. El río forma parte inherente de la identidad 
y el imaginario de la población.

Modelo de ocupación del 
borde

b1

a1

c1

d2d1

e2e1

f2f1



1_tipología inundable

2_tipología comercial

3_tipología huerto

Así mismo,  debido a la disposición y el lugar de 
emplazamiento que tengan las viviendas en relación 
con el río, se ha podido identificar tres tipologías 
que configuran tres maneras distintas de construir 
y aportar al barrio:

1_tipología inundable: Es la vivienda que se encuen-
tra en contacto directo con el río y su dinámica 
fluctuante. Se dispone sobre palafitos o pilares de 
concreto que son consrtuidos en épocas de estiaje y 
que sirven de soporte para el resto de la edificación. 
El edificio es principalmente de carácter ligero (ma-
dera, palma o carrizo) y, en muchos casos, presenta 
espacios anexos que hacen la veces de embarcadero 
caundo el nivel de las aguas es mayor. 

2_tipología comercial: Es una vivienda adaptada para 
funcionar como comercio. Para tal fin, la fachada o 
el primer ambiente de la edificación ha sido adaptado 
para funcionar como bogeda, restaurante o merca-
dillo itinerante de productos agrícolas provenientes 
de las chacras.

3_tipología huerto: Es la vivienda que dispone una 
importante área del solar a la presencia de un huer-
to urbano. El área vegetada del solar no es un área 
abandonada, sino que es producto de manutención 
constante por parte de los residentes, lo cuales 
aprovechan lo cosechado para consumo propio o para 
venta.

Tipología de vivienda



En el evento de inundación de este año (anteriormen-
te mencionado) se han visto afectadas 1953 personas, 
principalmente en términos económicos por la pérdida 
de electrodomésticos, ganado y cultivo. 

Las viviendas afectadas, que representan un 30% 
del total, se encuentran conformadas principalmente 
por edificaciones en estado precario, precaridad que 
se expresa no únicamente en términos de calidad 
constructiva, sino que también incluye materialidad 
edificatoria riesgosa: las construcciones de quincha

La quincha es un material muy ecoamigable y amplia-
mente empleado en la selva peruana debido a que 
existe una abudante presencia de tierras arcillosas 
que, al ser correctamente tratadas, pueden servir 
como material de construcción.
Sin embargo, la quincha no es un material que debe 
ser usado en edificaciones que van a verse expues-
tas directa y prolongadamente al agua ya que, por 
su naturaleza arcillosa, tiende a suavizarse y de-
bilitarse en contacto con ella. En ese sentido, las 
viviendas construidas en base a este material y que 
se encuentran comprendidas dentro del área afecta-
da por inundaciones, representan un grave peligro a 
la vida humana.

Finalmente, la condición precaria de esta parte signi-
ficativa de las viviendas no solo representa un pro-
blema, sino también una oportunidad: el carácter de 
simple desmantelamiento o demolición de las mismas 
facilitan su reubicación en lugares que no se encuen-
tren expuestos a situaciones de riesgo. 

estado de la vivienda materialidad de las 
edificaciones

densidad

Situación de la vivienda



Agentes y sistema 
económico de borde 
fluvial



Fuente: propia
Vista panorámica del borde ribereño en época de vaciante

Cuando el río se encuentra en época de estiaje, las platas ribereñas se convierten en embarcaderos, en puntos de 
encuentro, en miradores y en extensos espacios de recreación para la población



1_existe un importante déficit de área de recreación, 
concentrada principalmente en el área adyacente a 
la quebrada

2_existe todavía una importante área de infiltración 
urbana conformada por los parques, plazas, áreas 
vegetadas de protección y los hueros urbanos en las 
inmediaciones de algunas manzanas.

3_el borde fluvial es el escenario de encuentro de 
importantes vías conectoras, situación que en oca-
siones se ve aprovechada por algún equipamiento de 
importancia urbana

4_existe una estrecha relación entre la ciudadanía 
y el río, lo cual ha propiciado la generación de una 
seria de dinámicas de vinculación antro-ecológicas

5_las inundaciones fluviales afectan un área con-
siderable de la población, área que pone en riesgo 
viviendas y equipamiento urbano

área desabastecida de
espacios de recreo

espacios de infiltración 
remanentes

encuentro entre vías 
principales

escenarios de 
vinculación con el río

edificaciones en riesgo 
alto

moderado

bajo

Resumen del diagnóstico



Postura



03. 
CONVIVIR CON EL AGUA





Esta estrategia tiene como objetivo disminuir la vul-
nerabilidad de la población ubicada en o cerca a la 
zona inundable del río.

E1_REDUCIR 
los efectos negativos de 
las inundaciones sobre 
la población 



1_delimitar un nuevo borde de inun-
dabilidad

La morfología del borde ribereño es valorada en 
términos del espacio y la topografía con los que 
se dispone para intervenir. Se propone un sistema 
loma-gavión de contención, el cual combina infraes-
tructura gris con soluciones basadas en la natu-
raleza y definen un nuevo límite de inundabilidad 
controlada.



2_redefinir la vivienda en estado 
de vulnerabilidad

La inminente y necesaria reubicación de la población 
emplazada en zonas de riesgo se toma como oportu-
nidad para pensar en una nueva forma de habitarlas. 
Es así que se propone un sistema de asentamien-
to productor provisional, y una nueva tipología de 
vivienda bordera que sea resiliente, confortable y 
que preserve las cualidades de habitabilidad de la 
población.

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3



La siguiente estrategia tiene como objetivo integrar 
el nuevo borde con las dinámicas y espacios urbanos 
con los que se relaciona potencialmente, así como 
también disponer accesos directos al mismo.

2_INTEGRAR
con la hidráulica y 
movilidad de la ciudad



1_definir una red de corredores verdes que con-
formen un sistema integrado de transporte

Los corredores verdes son la manifestación tangible 
de los corredores azules. Estos tienen como función 
hacer visible el implícito sistema de drenaje pluvial, 
así como también conectar y direccionar el recorrido 
entre los principales equipamientos urbanos relacio-
nados con el sistema de borde.

2_disponer una red de corredores y dispositivos 
azules que conformen un SUDS

Los corredores azules son vías urbanas cuya sec-
ción ha sido repensada para disponer elementos de 
drenaje sostenible. Estos se ayudan de la topogra-
fía para derivar el agua de lluvia hacia las áreas 
de infiltración y retención de la ciudad, consiguiendo 
que la escorrentía que llega hacia río sea la menor 
posible.

corredores verdes

cunetas verdes

espacios de recreación

plazas de agua

equipamiento urbano
relevante

humedales de retención

tránsito fluvial

jardines de infiltración

RED DE CORREDORES 
AZULES



Esta estrategia tiene objetivo recuperar el ecosiste-
ma propio del río amazónico y de la franja de huer-
tos urbanos adyacentes al mismo, con la finalidad de 
sistematizar su productividad.

E3_RECUPERAR 
el sistema ecológico y 
productivo del borde ri-
bereño 



Al sistema mitigador de loma-gavión previamente de-
finido, se le agrega una capa vegetal complementaria 
con la finalidad de consolidar su desempeño mitigador 
y producir un corredor fluvial renaturalizado, varia-
doy dinámico.

1_reforestar el espa-
cio público de borde para 
generar un parque fluvial 
continuo



Paralelamente, el proyecto considera la inclusión de 
los huertos y bosques urbanos que se conservan 
en las inmediaciones del borde, a los cuales se les 
agrega un jardín de lluvia central con la finalidad 
de introducir especies hidrofílicas y ayudar con el 
manejo del drenaje pluvial en la temporada de lluvias.

2_sistematizar y consoli-
dar la franja de huertos 
de lluvia productivos



La última estrategia se basa en la identificación de 
usos ya existentes y la búsqueda de otros comple-
mentarios a estos que permitan terminar de consoli-
dar el borde y su relación con la ciudad.

E4_CONSTRUIR escenarios 
de encuentro y aproxima-
ción hacia el río



El borde fluvial necesita ser dinamizado por activi-
dades compatibles con su sistema y con la población. 
Para ello, este es programado con actividades com-
plementarias a los principales equipamientos urbanos 
existentes con la finalidad de consolidar su relación 
con la ciudad, y evidenciar la variación periódica del 
ciclo fluvial.

1_definir usos que permi-
tan articular el borde con 
las dinámicas de la pobla-
ción

EDIFICIOS DE EQUIPAMIENTO INCORPORADO



Los equipamientos de borde propuestos se disponen 
de tal forma que generen una red de costuras urba-
nas que definen puertas y oscilan entre lo antrópi-
co y lo ecológico. Estas relaciones permiten nuevas 
formas de interacción con el río y reivindican su 
importancia.

2_generar escenarios que 
vinculen los usos pro-
puestos con el carácter 
del borde 

ESCENARIOS DE APROXIMACIÓN

EQUIPAMIENTO DE EDIFICACIÓN NUEVA



04. 
UN NUEVO MODELO DE BORDE



masterplan

El masterplan es la sumatoria consecutiva de las 4 
capas de estrategias. 

Con este proyecto, se pretende generar un mode-
lo de desarrollo para una ciudad amazónica que la 
vuelva resiliente a sus eventos hidrológicos. La pro-
puesta permte visibilizar la fluctuación, distribución 
y el recorrido del agua a través de la ciudad, así 
como también aprovecha estos nuevos escenarios 
para potenciar las dinámicas ya existentes entre la 
población y el agua. De este modo, se genera no solo 
una mejor respuesta ante eventos hídricos extremos 
que se volverán cada vez más comúmes, sino que se 
promueve también una mayor conciencia y conocimien-
to del ciclo hidrológico por parte de la población.



Elaboración: propia

Este proyecto pretende generar una mirada crítica acerca de la manera en la que una ciudad amazónica de-
bería interactuar con sus procesos hidrológicos. Para ello, se propone un modelo de ciudad que aproveche el 
dinamismo del agua para:

- generar una cultura de prevención del riesgo ante inundaciones a través de la visibilización del ciclo natural 
hidrológico

Una ciudad resiliente al agua



05.
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06.
CONCLUSIONES



Conclusiones

-Como premisa teórica, el proyecto enfatiza en el re-
emplazo del paradigma actual de búsqueda de control 
de las fuerzas naturales por uno de convivencia, lo 
cual hace posible especular sobre nuevas posibilida-
des de relación río- ciudad, así como también cues-
tionar el modelo actual de ordenamiento territorial.

-El aumento de desastres por inundaciones fluvia-
les como producto de la falta de planificación te-
rritorial y una pobre cultura de percepción del 
riesgo ha infravalorado la importancia del río 
para la ciudad, el cual ha adquirido cada vez más 
una connotación de peligro antes que de beneficio.

-Es recomendable mantener las condiciones origina-
les del borde en lugares que aún cuentan con una 
adecuada capacidad de infiltración y todavía existe 
espacio suficiente de inundación ante crecidas; sin 
embargo, estas pueden ser complementadas por la 
disposición de elementos defensivos basados en la 
naturaleza sólo cuando sea estrictamente necesario.

-Las intervenciones que son producto de estrategias 
basadas en la naturaleza pueden servir de medio tangi-
ble para la inclusión de intervenciones de carácter so-
cio-cultural que reinterpretan las prácticas y la forma en 
la que la población se apropia de sus espacios borderos.
-Generar una visibilización más directa del ciclo hi-
drológico a través de la intervención morfológica y 
programática del borde fluvial permite fomentar una 
mayor cultura de percepción del riesgo. Este es un 
factor de mayor importancia que las intervenciones 
defensivas pues disminuye en primera instancia la 
generación de situaciones de riesgo y vulnerabilidad.

-La implementación de un sistema de drenaje que apro-
veche la pendiente propia del terreno resulta funda-
mental en ciudades como Juanjuí debido a la recurrencia 
de lluvias intensas. La ausencia de este puede cau-
sar serios daños en las edificaciones más vulnerables, 
así como aumentos indeseables en el caudal del río.

-Si bien resulta indiscutible la necesidad de reubi-
car población expuesta a vulnerabilidad por en-
contrarse emplazada en zonas inundables, es im-
portante también considerar el argumento de 
los pobladores para ocupar estos espacios, con 
la finalidad de encontrar un punto de consenso.

-El emplazamiento de edificaciones que convivan 
con la variación del caudal del río y que respon-
dan a las necesidades y el habitar de los poblado-
res representan una gran oportunidad para poten-
ciar las dinámicas económicas y sociales del borde.

-.Reinterpretar de forma moderna la tipología de 
la maloca como edificio comunal y de vivienda re-
presenta una gran oportunidad para proponer un 
nuevo proyecto de residencia masiva, el cual per-
mite interesantes sinergias entre la integración fa-
miliar, la construcción de comunidad y  un sen-
timiento general de apropiación y pertenencia.

-Debido a su clima, resulta imprescindible tomar en 
consideración estrategias bioclimáticas y sostenibles 
al diseñar edificaciones residenciales, tales como: uti-
lizar materiales de la zona, generar confort térmico 
mediante ventilación cruzada y extracción de aire ca-
duco, protección contra el sol y la lluvia, entre otros.
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