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RESUMEN 
 
 

En la ciudad de Lima, el alto costo de predios y falta de oferta de vivienda ha generado 

que la población de bajos recursos económicos encuentre como salida el vivir en las 

periferias, es decir, hacia los valles de la ciudad, creando nuevos barrios emergentes 

en el borde periurbano, ya sea en los valles fértiles o en las laderas, los cuales no 

conviven con su entorno agrícola al ser esta desplazada y degradada, perdiendo de 

esta forma su identidad. 

 

Dicho escenario se evidencia al presenciar los grandes contrastes entre los barrios de 

ladera y el valle con sus canales, pues las laderas de Lima son áridas y sin acceso al 

agua en la mayor parte del año. Los barrios emergentes frente al valle suelen ser de 

naturaleza precaria y sin planificación, por lo que conlleva a que no tengan los 

servicios básicos de saneamiento o la suficiente agua para cultivar o plantar árboles. 

Este escenario se repite a lo largos de los valles de la ciudad, por lo que se busca 

poder hacer coexistir los paisajes productivos y los barrios en ladera. 

 

Se plantea la unión de valle y ladera a través de los canales de regadío, proyectando 

el curso de esta red hídrica hacia las laderas por medio de 3 bocatomas en las cotas 

altas del río Chillón. De esta forma, crear una nueva red hídrica hacia los barrios 

emergentes el cual se distribuya por gravedad. Llegando al barrio escogido, Nueva 

esperanza, con el fin de crear nuevas dinámicas sociales y productivas a través del 

agua y así revalorizar la identidad de los valles Limeños. 
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INTRODUCCIÓN

La ciudad de Lima viene desarrollando ya muchos años el tener que enfrentar la de-

saparición de los valles agrícolas, que es promovido por la pérdida de la identidad y el 

bajo beneficio que le trae a los pobladores. Es por ello que en gran parte de los valles 

de Lima no solo hay desplazamiento a través  de la zona productiva, sino también en 

las laderas que la contienen, y es así que se forman los nuevos barrios que dan cara a 

los valles, pero que carecen de todas sus cualidades.

Estos nuevos barrios carecen de los servicios básicos como el agua, accesibilidad e 

infraestructura, ya que se encuentran en una cota alta y de dificil acceso. Es por ello 

que se ve como oportunidad el integrar el valle con las laderas a través de sus canales. 

Es sabido que los valles van descendiendo hasta llegar al mar, y mientras más al fondo 

vayas más alto estarás. Aprovechando las cotas entre el valle y las laderas, se intro-

duce el canal como una extensión del valle, para así irrigar a las distintas comunidades 

que se formen y se hayan formado, cambiando la manera de habitar en las laderas por 

medio del agua y vinculandolo con el valle.



 01 EL CRECIMIENTO URBANO Y LOS VALLES AGRÍCOLAS

“A lA luz de crecimiento y los requerimientos de lA metrópoli, se Asiste A unA situAción pArAdójicA: unA suerte de enfrentAmiento entre lAs 
necesidAdes de lA urbe y el modo en que los Agentes ArticulAdos en torno Al suelo vienen cAnAlizAndo sus intereses. mientrAs lA ciudAd requiere 
espAcios pArA zonAs verdes, recreAción, protección ecológicA, AgropecuAriA, ActividAdes turísticAs, etcéterA, los Agentes económicos mermAn tierrA 
AgrícolA rápidAmente, por fuerA de cuAlquier plAnificAción. ello muestrA lA crisis del modo de gestión públicA del suelo urbAno, periurbAno y 
rurAl.”
(cAlderón, 2015)



BORDES URBANOS - RURALES

BOGOTÁ, COLOMBIA. FuenTe GOOGLe eArTh

. sin embArgo estAblecer un límite entre lo urbAno y lo rurAl 
siempre hA sido un problemA tAnto de definición como en lo 
reAl, pues en muchos cAsos los límites se llegAn A desdibujAr, 
dificultAndo lA definición entre dónde comienzA unA y dónde 
terminA el otro. vejArAno (2004) describe Al borde como un 
límite A lo construido urbAno, consolidAción de lo suburbAno 
y áreA de enlAce de lAs relAciones regionAles.
es decir, se refiere Al borde como un límite literAl en donde 
se consolidA lo urbAno y se mAntiene lo rurAl.

por otro lAdo, lA universidAd de londres con el equipo 
investigAdor de áreAs peri-urbAnAs (2000) se refieren Al 
bOrde COMO un LuGAr de enCuenTrO enTre LO urBAnO y 
rurAL O sIsTeMAs eCOLóGICOs, un áreA diversA pArA ricos y 
pobres y donde se desArrllAn ActividAdes tAnto rurAles como 
institucionAles.

el plAn de ordenAmiento territoriAl de bogotá (2003), define 
Al borde como un correr ecológico, unA frAnjA de 50 A 100 
metros de Ancho en suelo rurAl pArAlelo Al urbAno, el cuAl 
su función es contener los procesos de conurbAción de lA 
ciudAd, cumplir unA función ArticulAdorA de lA ciudAd región. 

por otro lAdo, el protocolo distritAl de pActo de borde 
(2004) define Al borde como un espAcio donde se juegA el 
orden de lA ciudAd, un lugAr de retos y oportunidAdes.

por ultimo, el equipo investigAdor de áreAs peri-urbAnAs 
(2000), lAs áreAs rurAles son generAlmente lAs que sus-
tentAn lAs dinámicAs de lA ciudAd, yA seA cAmpo, recursos 
hídricos, bosques, etc, y su deGrAdACIón requIere BusCAr 
OTrAs FuenTes ALTernATIvAs pArA supLIr LAs neCesI-
dAdes, AuMenTAndO eL COnsuMO de TIeMpO, enerGpIA, 
TrAnspOrTe y dInerO.
MuChAs de LAs CIudAdes ACTuALes se ven presionAdAs 
por lA presión urbAnA hAciA zonAs rurAles, yA seA AgrícolAs, 
pAisAjísticAs, bordes costeros, etc



limA metropolitAnA AlbergA Alrededor de 9 millones de 
hAbitAntes, lo cuAl representA lA tercerA pArte de lA po-
blAción totAl del perú y conllevA A que lA cApitAl seA unA 
megAlópolis, tAnto demográficAmente como físicAmente. lA 
cApitAl estA compuestA por 3 vAlles, el chillón, el rímAc 
y el lurin, lo cuAl convierte A lA ciudAd en más que un 
desierto como muchos piensAn, sino más bien en un lugAr 
de tierrAs fértiles y productivAs desde tiempos prehis-
pAnicos. sin embArgo, este pAisAje productivo estA siendo 
AmenAzAdo por el constAnte crecimiento urbAno que se dA 
pAulAtimAnete y que urbAnizA tierrAs fértiles.
se estimA que pArA el Año 2050 lA tAzA de urbAnizAción 
llegArá Al 65%, estAndo ActuAlmente en 50%. (cArtA 
mundiAl por el derecho A lA ciudAd, 2005). es decir, tAl 
como se presenciA hoy en díA, hAbrá un mAyor problemA 
pArA lA obteción de viviendAs y lA zonA AgrícolAs estAríAn 
destinAdAs A reducirse y peligrAr lA seguridAd AlimentAriA.

LOS VALLES AGRÍCOLAS DE LIMA Y LA EXPANSIÓN URBANA

“en lA ActuAlidAd, lA fórmulA AdoptAdA por los pobres pArA 
Acceder A un lugAr donde vivir, desde siempre sin ningún Apoyo 
sostenido del estAdo, se tornA más complejA debido A lAs 
crecientes limitAciones geográficAs de terrenos Abruptos 
que plAnteAn retos existenciAles A los «nuevos bArrios», los 
cuAles se generAn de mAnerA AtomizAdA por grupos de 30 o 
40 fAmiliAs mediAnte «ocupAciones hormigA» en territorios en 
los que nuncA se imAginó que fuerA posible urbAnizAr, por ser 
muy empinAdos, en zonAs de riesgo o reservAdos pArA usos 
distintos A los de viviendA.”  (desArrollo o crecimiento urbAno 
en limA: el cAso de los distritos del sur, 2015, p.229)

ÁREA DE INTERVENCIÓN
LADERAS POTENCIAL-

MENTE HABITABLES

CARABAYLLO
14 039 Ha

CHACLACAYO
1900 Ha

PACHACAMAC
10 854 Ha



ActuAlmente el propietArio de lAs tierrAs AgrícolAs recibe entre 3.50 A 12 
dolAres por metro cuAdrAdo, los cuAles vAriAn dependiendo de que tAn cercA 
estA de lA zonA de expAnsión urbAnA. sin embArgo, este precio estA muy por 
debAjo del vAlor comerciAl. en lAs ventAs pArA uso residenciAl hAy dos mo-
dAlidAdes, informAl y formAl. lAs inmobiliAriAs formAles ofrecen Al rededor 
de 100 dolAres por metro cuAdrAdo, mientrAs que lAs informAles ofrecen 
40, siendo estAs últimAs lAs que se dAn en mAyor mAgnitud y con mAyor rApi-
dez. si bien el mercAdo de tierrAs periurbAnAs responde A unA necesidAd de 
viviendA, estAs se dAn rompiendo los plAnes de desArrollo urbAno, generAndo 
lA urbAnizAción de tierrAs fértiles y vulnerAbles, en vez de tierrAs eriAzAs.

fAltA de Apoyo estAtAl A lA 
ActividAd AgrícolA

mercAdo de tierrAs pArA uso 
residenciAl.

PÉRDIDA DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA



02 VALLE AGRÍCOLA DEL CHILLÓN, CARABAYLLO





UBICACIÓN
cArAbAyllo estA ubicAdo Al noreste de limA metropolitAnA, en lA pArte bAjA 
del vAlle del chillón, compuesto prActicAmente por lA víA túpAc AmAru y 
el río chillón, los cuAles determinAn su crecimiento, yA seA por el vAlle o 
por lAs lAderAs. lAs dinámicAs económicAs de cArAbAyllo son conectAdAs 
por lA víA principAl y esto generA unA relAción entre lA zonA AgrícolA y los 
diferentes mercAdos en limA norte. su composición morfologicA  propiciA el 
crecimiento de lA poblAción de menos recursos hAciA lAs lAderAs, siendo unA 
de sus cArActerísticAs principAles de limA norte.

El lugar de intervención es escogió en el punto más 
crítico actualemente  que pasan los valles, un punto 
en el cual la mancha urbana avanza lentamente y 
depreda los paisajes productivos, así mismo parale-
lamente se da el crecimiento de un barrio en ladera 
que será visto como una oportunidad para crear un  
nuevo tipo de barrio sostenible en convivencia con 
el valle.
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CARACTERÍSTICAS SOCIALES

lA poblAción rurAl de cArAbAyllo ActuAlmente estA siendo reemplAzA por lAs tendenciAs urbAnAs 
ActuAles, es decir lA ActividAd AgrícolA se pierde progresivAmente. sin embArgo hAy poblAdores 
AgrícolAs en cArAbAyllo que se resisten A lA urbAnizAción de sus pArcelAs, pues estA ActividAd 
es pArte de su identidAd y reconocen lA importAnciA que tiene esto pArA lA ciudAd. muchos de sus 
hAbtitAntes son de origen migrAnte, en especiAl de AyAcucho, piurA, huAncAvelicA, huAncAyo, cAntA y 
AncAsh; los cuAles no cuentAn con estudios completos, donde lA mAyoriA solo tienen primAriA. del 
mismo modo muchos de los pAreceleros no cuentAn con servicios de comunicAción, AguA y desAgüe. 
en el distrito de cArAbAyllo en generAl, lA poblAción economicAmente ActivA se compone en lA mAyoríA 
(23%) por trAbAjos no cAlificAdos, comerciAntes un 18%, obreros un 15%. en cAsi el último lugAr 
se encuentrA lA poblAción dedicAdA A lA ActividAd AgrícolA (2%) y es que lA poblAción joven no estA 
relAcionAdA A estA ActividAd debido A lA presión urbAnA y los bAjos ingresos que estAs generAn.

HABITANTES DE LOS VALLES AGRÍCOLAS



HABITANTES DE LAS LADERAS EN CARABAYLLO

cArAbAyllo Al estAr compuesto por lAderAs, muchos de sus hAbitAntes hAbitAn en ellAs, un 40% de 
hAbitAntes pArA ser precisos, y muchos ellos provienen de los desplAzAmientos mAsivos A rAiz de lA 
pobrezA y lA violenciA en distintAs regiones del pAís. eL 29% de LOs pOBLAdOres de CArABAyL-
LO TIenen LA COndICIOnes de pOBrezA y sOn CAsI en su TOTALIdAd LOs que hABITAn en LAs 
zOnAs ALTAs de LAs LAderAs, yA seA pOr InvAsIón O pOr AdquIsICIón de LOTes InFOrMALes. 
es estA condición de informAlidAd es lA que los vuelve más vulnerAbles, debido A no tener los 
servicios básicos y ni de AccesibildiAd. lAs viviendAs estAn compuestAs por fAmiliAs de jovenes pAdres 
de Alrededor de 30 Años, siendo muchos de esus cAsos, desCendIenTes de InMIGrAnTes de LOs 
AñOs 80. estA respuestA de lAs fAmiliAs jovenes se debe A lA fAltA de viviendA, o propuestAs de 
viviendAs segurAs, perjudicAndo unA correctA continuidAd urbAnA y siendo por ende mArginAdos. sin 
embArgo, los hAbitAntes formAn pequeñAs comunidAdes o bArrios orgAnizAdos, en los cuAles se elige 
un dirigente por temporAdA y son responsAbles de lA viAbilidAd del bArrio y orgAnizAción de jornAdAs 
de trAbAjo pArA mejorAr sus  condiciones de vidA, yA se veredAs, escAlerAs, o enverdecer lA lAderA.



IMPORTANCIA COMO PAISAJE URBANO
muchos de los poblAdores no son conscientes de lA importAnciA del vAlle del chillón, pues Al ser 
este reducidA por lAs inmobiliAriAs o ocupAciones informAles, pAsAn A estAr en menos prioridAd  e inc-
luso vistos como un obstAculo.  el recurso hídrico de lA cuencA del chillón dotA de AguA A lA zonA 
norte de limA, Además formA un pAisAje verde en lAs pArtes más AltAs del vAlle, pues ActuAlmente 
el río estA siendo cAnAlizAdo de mAnerA invAsivA con muros de concreto, desvinculAndo totAlmente 
A lA poblAción de un posible pAisAje urbAno. por otro lAdo, el vAlle AgrícolA presentA el 60% de 
AbAstecimiento de hortAlizAs y frutAs, pues este es conectAdo A vArios mercAdos como el unicAchi, y 
llegA A ser indispensAble pArA lA seguridAd AlimentAriA de lA ciudAd. por último el pAisAje formAdo en 
sus lAderAs cArActerísticAs, lAs lomAs, creAdo A rAiz de un sistemA cíclico nAturAl donde lA neblinA 
AcumulAdA en lA pArte AltA formA vegetAción nAtivA y un pAisAje único en lAderAs.

RECURSO HÍDRICO

el vAlle estA conformAdo por el río chillón, el cuAl AbAstece A limA norte de AguA po-
tAble y de iguAl mAnerA generA los cAnAles de regAdío en lA zonA AgrícolA de cArAbAyllo. 
ActuAlmente tAnto el rìo como los cAnAles de regAdío estAn siendo contAminAdos A rAiz de 
los AsentAmientos informAles. esto generA que Algunos cAnAles colApsen y se desborden, 
ocAsionAndo perdidAs en viviendAs cercAnAs, pues los cAnAles son medios de desfogue pArA el 
río. lA recuperAción del río como espAcio público y lA correctA cAnAlizAción de pArA lAs zonAs 
AgrícolAs son Algunos de los retos más importAntes pArA el vAlle.



PÉRDIDA DEL VALLE AGRÍCOLA
durAnte el Año 2003 el vAlle bAjo del chillón Aún conservAbA lA frAnjA 
más AnchA y con más extensión, sin embArgo, por el Año 2009 yA se evidenciA 
un crecimiento exponenciAl de lA mAnchA periurbAnA, de cuAl pAso del 43% Al 
57% en el 2018 con relAción Al vAlle AgrícolA. estA perdidA se estimA que 
seguirA progresivAmente, pues existen diversos poblAdos A lo lArgo de zonA 
de lAs lAderAs que contienen el vAlle, y estos A futuro formArAn pArte de lA 
grAn mAnchA urbAnA en expAnsión. es por esto que se buscA generAr un borde 
periurbAno-rurAl de mAnerA de controlAr lA expAnsión. este borde puede 
AprovechAr los cAnAles e incluirlos como pAisAje contenedor de lA mAnchA 
periurbAnA y buscAr lA consolidAción de estos.

42% 53% 64% 68%



IMPORTANCIA ALIMENTICIA

cArAbAyllo es conocido como un distrito Agricultor, pues este representA el 48% 
de todos lAs pArcelAs AgrícolAs en limA, y dotA del de 60% Alimentos A lA ciudAd. 
su mAyor producción son los cereAles, introduciendo A estA gAmA, lA quinuA, que 
estA siendo promociAdo por el estAdo . por otro lAdo lAs leguminosAs y lAs 
hortAlizAs son vitAles pArA su conservAción. otrA cAmpAñA por pArte del estAdo 
buscA otrAs AlternAtivAs de cultivos, optAndo por los frutAles como lAs pAltAs, 
los ArAndAnos y los mAngos; creAndo conscienciA del recurso hídrico y lo prActico 
de su comerciAlizAción.



LOMAs de CArABAyLLO

CICLO ECOLÓGICO DE LOMAS

el norte de limA estA compuesto morfológicAmente por lAderAs, pues estAs son 
un límite territoriAl de los Andes y en donde más que ser tierrAs simplemente 
rocosAs, se comienzAn A formAr un ciclo vegetAtivo de especies silvestres. lA 
humedAd trAidA del mAr, dirigidA por los vientos provenientes del sur hAciA el 
norte, formAn humedAd en lAs pArtes AltAs de lAs lAderAs, generAndo en invierno 
un pAisAje único  y totAlmente verde donde Antes erAn rocAs. esTAs espeCIes 
sOn susTenTAdAs pOr eL AGuA que reCOGen de LA huMedAd deL AIre y 
esTe pAIsAje durA durAnTe LOs Meses de juLIO y AGOsTO. 
sin embArgo, este ciclo ecológico se ve AfectAdo por lAs invAsiones en lAs zonAs 
AltAs de lAs lAderAs, creAndo unA desvinculAción entre lo nAturAl y lo urbAno.



CRECIMIENTO INFORMAL EN LADERA
el crecimiento en estAs zonAs se dA mAnerA continuA, debido Al mercAdo in-
formAl de tierrAs o por lAs invAsiones. este crecimiento es desordenAdo y sin 
plAneAmiento urbAno por lo que AumentA lA vulnerAbilidAd y su desconexiòn. 
por otro lAdo, este tipo de expAnsiòn urbAnA estA totAlmente desligAdA de 
su contexto pAisAjistico y AgrìcolA, pues por un lAdo estos bArrios son invA-
sivos con su entorno y por otro no hAy un AprovechAmiento de los recursos 
hìdricos del lugAr. 



POBLACIÓN VULNERABLE
muchos de los hAbitAntes de cArAbAyllo, se ubicAn en zonAs riesgosAs y sin 
un plAnteAmiento urbAno seguirà AumentAndo. por un lAdo en lAs lAderAs 
de cArAbAyllo hAy locAlidAdes que se dAn en zonAs plAnAs, lAs cuAles son 
quebrAdAs y sufren constAntemente de inundAciones por huAycos debido Al 
fenòmeno del niño. hAy poblAdores por otro lAdo que se ubicAn en pendientes 
muy empinAdAs o con bAjA resistenciA de suelo. por ùltimo muchos de los que 
hAbitAn en lA riverA del río se encuentrAn en áreA muy vulnerAble, pues en el 
pAsAdo Año 2017, trAs lA crecidA del río chillón por el fenómeno del niño, 
hubieron vAriAs pérdidAs de viviendAs, sin embArgo, no se hA declArAdo Aún 
estAs zonAs como inhAbitAbles.



La principal problemática

LA FALTA DE AGUA



Una oportunidad
¿Es el agua el medio por el 
cual coexistan las laderas y 

los valles?



“los emigrAntes Al no buscAr, o encontrAr, soluciones por pAr-
te de los entes gubernAmentAles o lAs instituciones dedicAdAs A lA 
construcción de viviendAs de diferentes estrAtos, sin ningún tipo de 
control, deciden su propio destino urbAno Al trAzAr y construir sus 
viviendAs pAsAndo por Alto fActores de riesgo nAturAl, Además de As-
pectos de morfologíA, espAcio público y diseño urbAno, deformAndo lA 
ciudAd.” (lópez, 2004, 96)

 “lA construcción de viviendAs en terrenos pendientes es normAl en 
nuestrAs ciudAdes, pero, lA grAn equivocAción es que se están con-
struyendo viviendAs en zonAs AbruptAs y más que todo pArA fAmiliAs 
de pocos ingresos, por el bAjo costo de lAs tierrAs, provocAndo 
que no cuenten con unA buenA infrAestructurA y servicios.” (lópez, 
2004, 99)



REDIRIGIR EL CRECIMIENTO URBANO A LAS LADERAS

el crecimiento urbAno horizontAl estA hAciendo desApArecer el vAlle AgrícolA, ignorAndo lA impor-
tAnciA que este tiene pArA lA ciudAd, por lo que se propone redirigir el crecimiento urbAno hAciA lAs 
lAderAs, hAyAndo en estAs unA solución y unA oportunidAd de generAr un nuevo tipo de urbAnizAción. 
lA propuestA se fundAmentA en lA víA túpAc AmArú que ActuAlmente ActuA como borde entre lA lAderA 
y el vAlle, pero tAmbién generA lA expAnsión informAl sobre lAs lAderAs debidido A su nAturAlezA 
ArticulAdorA. pArA lA hAbitAbilidAd de lAs lAderAs, se eligen zonAs de pendiente no más de 35%, pues 
es lo máximo AceptAble pArA lA urbAnizAción y de iguAl modo se buscA lA regenerAción de los ActuAles 
bArrios en formAción.



El caso de Jacobo Hunter, Arequipa
el distrito de jAcobo hunter estA ubicAdo en unA grAn extensión AgrícolA formAdo por diversos 
cAnAles y pequeños cerros.  el distrito estA orgAnizAdo mediAnte un modelo urbAno concreto, en el 
cuAl diferenciAn clArAmente entre lA zonA úrbAnA, AgrícolA, eriAzA y ArequeológicA el moddelo urbAno 
usA viAs ArteriAles como método de borde entre lAderA y áreA AgrícolA. si bien estAs urbAnizAciones en 
lAderA se dAn de mAnerA precAriA, estAn siendo observAdos por lA municipAlidAd pArA lA intervención 
en estAs y mejorAr lA cAlidAd urbAnA.



Apucuntura urbana en el barrio de la Morán en Caracas, 
Venezuela (2011).



ESTRATEGIAS PROYECTUALES
¿cómo reAlizAr un nuevo tipo de bArrio sostenible?. el pensAr en un ciclo sostenible 
pArA un bArrio conllevA A unA serie de dificultAdes y más Aún cuAndo se trAtA de lAderAs. 
es por esto que se necesitA AfrontAr diversos problemAs como, lA expAnsión urbAnA, lA 
relAción vAlle - lAderA y lA fAltA de ArticulAción de los bArrios. pArA esto lAs estrAtegiAs 
son COnTrOLAr, vInCuLAr y ArTICuLAr. 



CLIMA: 10 a 26 C°
RIEGO: Bajo requerimiento
Adaptable a clima humedo

CLIMA: 10 a 26 C°
RIEGO: Bajo requerimiento
Requiere suficiente agua en 
su primer año

CLIMA: 10  a 20 C°
RIEGO: Requiere suelo húme-
do, bajo requerimiento.

PALTA ARÁNDANOS

ÁRBOLES FRUTALES: COMO BARRERA estos tipos de árboles frutAles son los recomendAdos debido A su bAjo 
consumo de AguA y su AdAptAbilidAd A lA costA peruAnA, Asi mismo, otorgA un 
pAisAje AgricolA diferente en lAderA y contribuye Al control del crecimiento 
urbAno. se plAnteA ubicArlos en lA zonA AltA de lA lAderA y como sombrA en 
los espAcios públicos.

SÁBILA ESPARRAGO FRESAS MAIZ MORADO
CLIMA: Cálido adaptable en costa 
RIEGO: Cada 10 a 12 díasCLIMA: 15 - 20 C°

RIEGO: Riego diario. 
Requiere contenido alto de hume-
dad

CLIMA: 24 C°
RIEGO: Riego por goteo

CLIMA: 16 A 26 C°
RIEGO: Riegos regulares

CULTIVOS DE LABRANZA: ADAPTABLES A LA COSTA del mismo modo tAmbién se propone cultivos AterrAzAdos, de mAnerA que se 
puedA trAbAjAr A mAyor escAlA y AportAr en lA economíA del bArrio. Así mismo 
son cultivos AdAptAbles Al climA costero y contribuyen A lA seguridAd Ali-
menticiA.
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El lugar de intervención es escogió en el punto más 
crítico actualemente  que pasan los valles, un punto 
en el cual la mancha urbana avanza lentamente y 
depreda los paisajes productivos, así mismo parale-
lamente se da el crecimiento de un barrio en ladera 
que será visto como una oportunidad para crear un  
nuevo tipo de barrio sostenible en convivencia con 
el valle.

4

3

1

5

2

Carabayllo 52%

Pachacamac 41%

Chaclacayo 7% Periurbano 67%

Agrícola 33%

Viviendas en ladera 40%

Viviendas en parte baja 60%

L01

LADERAS HABITABLES
Red hídrica para la transformación de las laderas 
periurbanas del valle del Chillón

Aproximación 
Desaparición de los valles y las laderas como oportunidad

EL VALLE DEL CHILLÓN
El valle del chillón es el paisaje agrícola con más pro-
ductividad en la ciudad de Lima, contando con un 52%  
del abastecimiento de alimentos a los ciudadanos, Es 
por ello que se escoge como punto de partida ante la 
problemática de su desaparición. Así mismo el valle del 
Chillón es irrigado por el Rio Chillón, el segundo río con 
mas caudal de la ciudad, y al mismo tiempo uno de los 
más contaminados. Actualmente el valle del Chillón 
cuenta con un 33% de actividad agrícola y un 67% de 
viviendas periurbanas, lo que revela la lenta pero segu-
ra desaparición de esta actividad. Y de estas viviendas 
periurbanas, el 40% pertenecen a viviendas en ladera.

La ciudad de Lima, ubicada en Peru, cuenta con 3 cuencas hidrográficas, que abastecen a toda 
la ciudad de agua y vegetación. Pese a ser una ciudad desértica, esta se ve enverdecida por los 
valles agrícolas, siendo parte de su paisaje natural y productivo. Sin embargo, estos valles se 
ven amenazados por el crecimiento urbano desmedido, el tráfico de terrenos y la pérdida de la 
activdad agrícola. En estos últimos 15 años se ha percibido drámaticamente la pérdida de gran 
parte del valle del Chillón  y Pachacamac, siendo el primero, el que más abastece a la ciudad 
de Lima con hortalizas y legumbres. Paralelamente a la desaparición de los valles, se viene ex-
perimentando un crecimiento urbano en las laderas que definen el valle, convirtiendose en una 
oportunidad para el proyecto y crear asi unos barrios sostenibles y en convivencia con los valles.

1. Vista desde la ladera periurbana 2. Valle agrícola del Chillón 3. Río Chillón 4. Lomas en temporada húmeda 5. Área de lomas en temporada seca

ÁREA DE INTERVENCIÓN
LADERAS POTENCIALMENTE 

HABITABLES

CARABAYLLO
14 039 Ha

CHACLACAYO
1900 Ha

PACHACAMAC
10 854 Ha

42% 53% 64% 68%

ÁREAS VULNERABLES A SER HABITADAS
En las laderas hay 2 tipos de áreas vulnerables a evi-
tar, la cuales son las quebradas, que son vias de paso 
de los huaicos, y las pendientes muy altas, que se dan 
generalmente en las partes mas altas de la ladera. Por 
otro lado, el valle en si mismo, es de alta vulnerabili-
dad, debido a que el río en ciertas épocas tiende a des-
bordarse.

LADERAS Y VALLE DESCONECTADOS
Si bien el valle cuenta con una gran red hídrica y de veg-
etación, la ladera no puede acceder a esta debido a los 
diferentes niveles de cotas, lo cual convierte al barrio en 
ladera en un a zona árida e infertil

CRECIMIENTO URBANO Y PÉRDIDA DEL VAL-
LE PRODUCTIVO

PROBLEMAS URBANOS

El principal problema del cual parte el proyecto, en temas 
urbanos, es el incremento de la vivienda en valle, el cual se 
da por falta de acceso a áreas urbanizables. y que en con-
secuencia urbanizan áreas productivas
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Falta del agua y los canales del valle como oportunidad

CANALES DE REGADÍO

LOMAS COSTERAS

ÁREAS ROCOSAS

INCREMENTO DE VIVIENDAS

BARRIO EN LADERA

Estos canales cuentan con aproxi-
madamente, 1 metro de ancho, los 
cuales ya llegando a la zona periur-
bana se ven contaminados por los 
desechos y desmontes.

Actualmente existe un bosque  privado el cual es 
irrigado aprovechando los canales de regadío del 
valle, introduciendolos  a la ladera

Las lomas costeras son un ecosistema frágil que se 
da en temporadas de invierno, y los cuales rever-
decen las laderas de Lima, este fenómeno natural 
se da debido a la gran presencia de humedad en el 
ambiente.

Las laderas de Carabayllo cuenta con una gran 
cantidad de material rocoso, los cuales son usados 
para la construcción de pircas en las cimenta-
ciones.

Este incremento de viviendas se da debido al traf-
ico de terrenos y pérdida de la actividad agrícola 
debido al bajo valor que esta tiene. Las viviendas 
no cuentan con más de 2 pisos.

El Barrio Nuevo Mirador cuenta con poco mas 
de 15 años y sería el lugar de intevención para la 
canalización de las laderas como modelo de barrio.

DESCONEXION DEL VALLE Y LAS LADERAS
Actualmente más del 40% de viviendas en Carabayllo y el valle del Chillón son edificadas en zonas 
de laderas, siendo estas caracterizadas por ser un lugar rocoso y sin acceso al agua, lo cual  dis-
minuye el precio del terreno y es más accesible a los ciudadanos de menos recursos. Sin embargo, 
estas laderas urbanizadas estan insertas en un contexto agrícola, de río de canales de regadío, los 

cuales no pueden ser aprovechados debido a la división topográfica natural de las laderas.

Valle agrícola Ladera periurbanaLadera periurbana

Valle agrícola

División topográfica División topográfica

LAS LADERAS Y EL AGUA COMO OPORTUNIDAD
Esta desconexión del recurso hídrico y las laderas, se da por las diferentes cotas de acceso, lo cual 
en cortos tramos es casi imposible trasladar los canales hacia las laderas altas. Es por ello que 
se aprovecha la naturaleza misma de los valles como una oportunidad para irrigar las distintas 
laderas colindantes. La estrategía primaria del cual parte el proyecto, es trasladar el agua desde la 

cota alta del valle, introduciendola lentamente a las laderas periurbanas.

FALTA DE AGUA
El agua es obtenido por medio de camiones cister-
na, los cuales, lo el precio por galón supera el pod-
er adquisitivo de los vecinos, y lo que dificulta el 
poder si quiera sembrar un arbol

La naturaleza de las laderas limeñas son áridas, y 
pese a esta realidad muchos son los que optan por 
habitarla. La peculiaridad de la zona es que se ubi-
ca frente a un valle agrícola.

Canales de regadio que van siendo olvidados por el 
avance de la mancha urbana, se propone rescatar 

estos canales e introducirlos a la ladera.

A lo largo de la avenida Túpac Amaru, hay algunas 
viviendas que aprovechan el canal de regadío del 
valle y lo proyectan para su vivienda por medio de 

bombas hídricas.

Muchas de las viviendas son ubicadas en la parte 
alta de la ladera, la cual por su pendiente es una 
zona vulnerable, así mismo, algunas viviendas son 
ubicadas en zonas donde pasa el huayco.

ESPACIOS PÚBLICOS ÁRIDOS CANALES EN EL VALLE

VIVIENDAS CON HUERTOS
VIVIENDAS EN ZONAS VULNERABLES

PROBLEMAS DEL LUGAR OPORTUNIDAD
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CANALIZAR LA LADERA

BORDE VEGETATIVO
PARQUE AGRÁRIO Y LOMAS COMO BORDE

INTRODUCIR CANAL A LA  LADERA

CAPTAR AGUA DE BOCATOMAS

NUEVO BORDE

BARRIOS SOSTENIBLES Se busca que la ladera sea irrigada por una red hídrica que proporcione nuevas opor-
tunidades y una nueva percepción de los barrios en ladera

Aprovechar el canal principal para generar un borde natural que controle el crecimiento 
urbano en ladera, consolidando este borde  como un espacio público para el barrio. Se propone un parque agrário como delimitador del crecimiento actual, el cual fun-

cione como área de investigación universitaria para la ciudad, así mismo se plantean 
minihuertos de alquiler para los ciudadanos, y así revalorizar las parcelas.

Una vez introducido a la ladera se busca llegar a una cota que pueda llegar a distribuir 
agua a todos los barrios de la ladera.

A través de 3 bocatomas del río Chillón se busca proyectar la red hídrica hacia 
las laderas periurbanas.

El canal ayudaría a controlar el crecimiento y proteger las lomas costeras.

Se propone que a futuro, estos canales de lugar a nuevos barrios, funcionando como 
ejes que habiliten e incentiven el crecimiento urbano por las laderas.

Masterplan urbano 
Proyección de los canales del valle.

ESTRATEGIAS URBANAS
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Primer canal en ingresar al barrio

IRRIGACIÓN

NUEVO PARQUE HUMEDAL

EJE CENTRAL

ESTRATEGIAS SISTEMA HÍDRICO

1 2 3

Los canales ingresan al parque de humedales para ser limpiados

Reubicar viviendas en zona vulnerable a huaycos

Conectar el parque con 2 anillos de circulación Sectorizar el parque en 4 zonas Consolidar el parquea través de 4 programas comunales

Contener el barrio con una zona productiva que se alimente de los canales Irrigar el parque en 3 tiempos distintos

Segundo canal se bifurca del primero Tercer canal se bifurca del segundo
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SISTEMA HÍDRICO HUMEDAL + RESERVORIO

HUMEDAL ATERRAZADO

CANAL EN CALLE PRINCIPAL

CANAL DE INFILTRACIÓN

L07
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HUMEDAL + RESERVORIO

HUMEDAL ATERRAZADO

CANAL EN CALLE PRINCIPAL

CANAL DE INFILTRACIÓN

SISTEMA VEGETAL
1 ÁRBOLES DE POCA AGUA

2 ÁRBOLES FRUTALES

3 CULTIVOS EN HUERTOS URBANOS

4 ESPECIES HERBÁCEAS ARBUSTIVAS

L08
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SISTEMA DE CAMINOS RUTA DE LOMAS

ANILLO VEHICULAR CON TRATAMIENTO PEATONAL
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RUTA DE LOMAS

ANILLO VEHICULAR CON TRATAMIENTO PEATONAL

ELEMENTOS DE PIEDRA

MAESTROS PICAPEDREROS

HUERTOS URBANOS

TIPOS DE SUELOS ROCOSOS

MURO Y CANAL

L10

SISTEMA COMUNAL
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PARQUE HUMEDAL ZONA ALTA
Esta zona tiene contacto con el ecosistema de lomas cos-
teras, las cuales debido a la gran humedad que presentan, 
todo se reverdece. Esta humedad puede ser usado para 
complementar al canal superior, pues en las temporadas 
humedas, el caudal baja.

Actualmente es una zona rocosa e inhabitada de dificil ac-
ceso. Tampoco se aprovecha el ecosistema de las lomas 
costeras para obtener agua para el barrio. Se propone una 
serie de caminos que articulen el barrio con los nuevos 
huertos urbanos.

Vista actual de la parte alta del barrio

SITUACIÓN ACTUAL
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Plataformas de captación de agua

Torre atrapaniebla

VISTAS DE LA ZONA ALTA

Vista hacia la zona alta del barrio

Vista hacia el parque desde la zona alta
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PARQUE HUMEDAL ZONA INTERMEDIA

SITUACIÓN ACTUAL

Axonometría del parque humedalEstá ubicado en la parte media del barrio, donde confluy-
en los dos anillos peatonales que conecta toda la ladera. 
En este parque humedal se encuentran dos equipamientos 
comunales, el comedor y la guardería, los cuales estan a 
unfácil acceso

La actual zona donde se encuentra el parque en la zona 
intermedia es un área inhabitada con una serie de caminos 
de trocha. Es una superficie rocosa y de pendiente media, 
pero sin embargo puede ser accedido por todos en el bar-
rio.

Vista actual del parque desde arriba.
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VISTAS DE LA ZONA MEDIA

Vista del área lúdica del parque

Vista hacia el comedor desde la plaza inferior

Sección de la plaza de niños

Axonometría de la guardería con hemerotecaAxonometría del comedor comunal
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PARQUE HUMEDAL ZONA BAJA

SITUACIÓN ACTUAL

La parte inferior del parque esta conectada con la Av. Túpac 
Amaru, la cual conecta con el resto de la ciudad. Frente a 
esta zona se encuentra el paradero de mototaxis y buses.
Desde esa zona se puede apreciar el valle agrícola.

Actualmente el acceso es dificil, debido a que se ha tra-
bajado la pendiente del terreno, por lo que el usar auto es 
complicado y por ello optan por el uso de mototaxis. Se 
plantea el usar vías de acceso más suaves y rampas peato-
nales para el ingreso hacia las plazas.

Vista actual hacia el valle agrícola
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VISTAS DE LA ZONA BAJA

Vista hacia el valle agrícola

Vista desde el valle hacia el barrio

Corte de las plazas de entrada al barrio

Axonometría explotada de la feria

Panel de carrizo para el sol y sombra 
del edifio

Rampa de ingreso junto al canal
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CONCLUSIÓN

El aprovechar de esta manera el recurso hídrico del valle para irrigar a las distintas laderas que 
la contienen, nos hace pensar que puede ser un modelo que se puede replicar a lo largo de los 
valles, pues esto indica que el habitar la ladera no es equivocado, sino más bien el como la habi-
tas. Es por ello que el proyecto parte del agua y desarrolla las potencialidades a través de este 
recurso, cambiando el espacio público, productividad, la vegetación y demás.

Sí bien en un principio no se interfiere en la vivienda como tal, se propone el darle una calidad 
urbana al barrio para así ellos puedan desarrollarse tanto personal como comunalmente, y es por 
ello que el proyecto se enfoca en las actividades conjutas.

Para finalizar el proyecto parte como una idea de replica y de parámetros para habitar la ladera 
frente al valle, el cual el agua es el principal protagonista para el cambio.


