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PRESENTACIÓN 
 
 
 
La presente ƳŜƳƻǊƛŀ ά5ŜǎŎǊƛǇǘƛǾŀ ŘŜ aŀǇŀ ŘŜ IƛŘǊƻƎŜƻƭƻƎƝŀ ŘŜƭ ŘŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜ [ŀƳōŀȅŜǉǳŜέ, 

constituye uno de los diversos estudios temáticos generados durante el proceso de Zonificación 

Ecológica y Económica (ZEE), cuya información será de mucha utilidad para las fases de análisis y 

evaluación del proceso de ZEE que el Gobierno Regional viene impulsando en el marco del 

proyectoΥ ά5ŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ŘŜ /ŀǇŀŎƛŘŀŘŜǎ ǇŀǊŀ ƭŀ tƭŀƴƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜƭ hǊŘŜƴŀƳƛŜƴǘƻ ¢ŜǊǊƛǘorial en el 

5ŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜ [ŀƳōŀȅŜǉǳŜέΦ 

 

Para su elaboración se ha tenido que realizar el ajuste de escala a nivel mesozonificación (1: 

100,000), que es el nivel de estudio de la Zonificación Ecológica y Económica del departamento de 

Lambayeque; para ello se utilizó información secundaria y primaria de las diversas instituciones 

públicas y privadas nacionales y locales, sobre todo del mapa de hidrogeología (1: 250,000) del 

Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET) y de los productos generados  del proceso 

de la ZEE (mapa de geología y de pozos escala 1: 100,000). 

 

La hidrogeología en el departamento es un recurso potencial importante sobre todo para la zona 

rural,  donde las aguas subterráneas son utilizadas principalmente en el uso agrícola, doméstico y 

pecuario, convirtiéndose en la principal fuente de abastecimiento (especialmente en el distrito de 

Olmos), por lo que requieren su conservación y aprovechamiento adecuado. 
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I. OBJETIVOS  
 

Elaborar el mapa  de hidrogeología del departamento de Lambayeque  a escala 1:100 000. 

 

II. BASE LEGAL 

 

De los recursos naturales y del rol del Estado 

La  Autoridad Ambiental Nacional en coordinación con las autoridades sectoriales y 

descentralizadas, elabora y actualiza permanentemente el inventario de los recursos 

naturales y de los servicios ambientales que prestan, estableciendo su correspondiente 

valorización (Ley General del Ambiente). 

 

De los recursos hídricos y del rol del Estado 

Es deber del estado realizar y mantener actualizados los estudios hidrológicos, 

hidrobiológicos, hidrogeológicos, meteorológicos y demás que fuesen necesarios en las 

cuencas hidrográficas del territorio nacional (Decreto Ley N° 17752 ς Ley General de 

Aguas). 

 

Del Ordenamiento Territorial 

Es una política de Estado, un proceso político y técnico administrativo de toma de 

decisiones concertadas con los actores sociales, económicos, políticos y técnicos, para la 

ocupación ordenada y uso sostenible del territorio, la regulación y promoción de la 

localización y desarrollo sostenible de los asentamientos humanos; de las actividades 

económicas, sociales y el desarrollo físico espacial sobre la base de la identificación de 

potencialidades y limitaciones, considerando criterios ambientales, económicos, 

socioculturales, institucionales y geopolíticos. Hace posible el desarrollo integral de la 

persona como garantía para una adecuada calidad de vida. (Resolución Ministerial N° 026-

2010 MINAM). 
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Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) 

Es un proceso dinámico y flexible que identifica las alternativas de uso sostenible del 

territorio basado en la evaluación de sus potencialidades y limitaciones con criterios 

físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales, tiene como finalidad orientar la toma 

de decisiones sobre los mejores usos del territorio considerando las necesidades de la 

población y su equilibrio con el medio ambiente. Dicha Zonificación se realiza en base a 

áreas prioritarias conciliando los intereses nacionales de conservación del patrimonio 

natural con el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales (Decreto Supremo N° 

087-2004-PCM άReglamento de Zonificación Ecológica Económicaέ). 

 

III. MÉTODOLOGIA Y MATERIALES  

 
3.1. MÉTODOLOGIA 

La metodología empleada en el trabajo consistió en la recopilación de información 

bibliográfica y cartográfica  del INGEMMET, mapas temáticos de del proceso de ZEE-OT 

del gobierno regional como: geología, litológicos, aguas subterráneas, entre otros; así 

como de las instituciones públicas y/o privadas del departamento de Lambayeque, con la 

finalidad de contar con el mapa hidrogeológico del departamento de Lambayeque. 

 

La escala utilizado para la elaboración del mapa hidrogeológico fue de 1:100 000;  las 

mismas que la información a utilizarse serán ajustadas a dicha escala, para ello se contó 

con el mapa de  hidrogeología del INGEMET, con el mapa de  geología del departamento 

Lambayeque generado en el proceso de ZEE-OT,  reajustándose espacialmente los tipos 

de acuíferos  en base a las unidades  litoestratigráficas y características intrínsecas. Para  

la caracterización de los acuíferos se contó con el  mapa litológico (composición 

mineralógica) e información de estudios de aguas subterráneas del departamento de 

Lambayeque generado por el ex INRENA actualmente ANA. 
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3.2. MATERIALES 
 

ü Software Arcgis 10.0 para Windows. 

ü Mapa de acuíferos  por el Instituto Geográfico Nacional  (IGN)  de  escala 1:250000 

ü Computadora COREVII. 

ü Mapas generados del proceso de ZEE-OT a escala 1:100 000 (geología, litológicos, 

aguas subterráneas, entre otros). 

ü Mapa base impreso de geología en base a su estratigrafía litológica 

ü Información bibliográfica secundaria del departamento de Lambayeque de 

instituciones públicas y privadas. 

 

3.2.1. Actividades preliminares de gabinete:  

 

a) Fase de Recopilación de Información 

Consistió en la recopilación de información existente en las instituciones públicas y 

privadas  del departamento de Lambayeque, principalmente del Gobierno Regional 

Lambayeque y del Instituto Geológico Minero y Mtalúrgico  (INGEMMET). 

En caso del Gobierno Regional, la recopilación de los mapas temáticos generados por 

el proceso de ZEE ςOT del departamento de Lambayeque, como son:  

ü Mapa geológico. 

ü Mapa litológico. 

ü Mapa de uso actual del suelo. 

ü Mapa Fisiográfico. 

ü Mapa  de Cobertura vegetal. 

ü Mapa de pozos de aguas subterráneas del departamento de Lambayeque. 

ü Mapa de isoyetas. 

Y, en caso del INGEMMET: El mapa de acuíferos 
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b) Fase de selección de la data: 

Esta fase consistió en selección de la información existente y recopilada tanto 

bibliográfica como espacial, de  las instituciones públicas y/o privadas del 

departamento de Lambayeque, como  la información espacial de geología del proceso 

de ZEE ς OT y los estudios de aguas subterráneas  realizados por el ex INRENA, 

actualmente ANA, a través de sus órganos descentralizados como son las  ALA´s de 

Motupe - Olmos - La Leche (MOLL), Chancay y Zaña. 

 

3.2.2. Actividades de sistematización y Análisis de la Información 

Esta comprende la  sistematización  y análisis de la información obtenidas para el 

presente estudio: 

a) Fase de Sistematización:  

Toda la información obtenida se ha organizado y sistematizado en  tablas y gráficos 

estadísticos para facilitar su entendimiento y análisis del estudio hidrogeológico. 

b) Fase  de Análisis:   

 Se analizó la información  de los acuíferos cuyas características son: sentido del flujo, 

gradiente hidráulica y  nivel freático del departamento, asimismo, se ha analizado  en 

base a los sectores de los valles de Olmos, Motupe y Zaña, determinados por el ex 

INRENA  actualmente ANA. 

 

3.2.3. Actividad de ajuste espacial 

Esta fase consistió en el ajuste espacial y transferencia de atributos, debido a la  

existencia de información espacial de diferentes fuentes y escalas, como es el caso de 

la cobertura de hidrogeología del INGEMET que tiene una escala 1:250 000 y la 

cobertura de la geología generada por el proceso de ZEE - OT a escala 1:100 000; las 

mismas que al integrarlos presentaron distorsiones debiendo ser corregidas 

geométricamente, para ello fue necesario realizar el ajuste espacial correspondiente. 

 

Por otro lado, se ha realizado la transferencia de atributos (información en base de 

datos),   de la cobertura de hidrogeología  del INGEMET a la cobertura de la geología 
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del proceso de ZEE ς OT, conservando su atributo de litología (composición 

mineralógica), la misma que nos sirve de base para la caracterización de los acuíferos 

en el departamento de Lambayeque. 

 

Para la elaboración del mapa definitivo fue importante la integración con el mapa de 

pozos existente. 
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IV. FLUJOGRAMA  
 
 

GRAFICA N° 01 
PROCESO DE ELABORACION DE MAPA HIDROGEOLOGICO 

 
 

MAPA HIDROGEOLOGICOMAPA HIDROGEOLOGICO

MAPA GEOLOGICO BASE 
(ZEE-OT)

MAPA HIDROGEOLOGIA 
INGEMET 

MAPA PRELIMINAR 
HIDROGEOLOGICO

MAPA HIDROGEOLOGICO

MAPA DE POZOS
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V. GENERALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 

 

Ubicación departamento de Lambayeque 

El departamento de Lambayeque se encuentra ubicado en la zona noroccidental del 

Perú, entre el paralelo  рϲ нуΩ пфΦпуΩΩ ƭŀǘƛǘǳŘ ǎǳǊ Ŝƴ Ŝƭ ƴƻǊǘŜ Ƙŀǎǘŀ Ŝƭ ǇŀǊŀƭŜƭƻ тϲ млΩ 

отΦрнέ Ŝƴ Ŝƭ ǎǳǊΣ ȅ ŘŜǎŘŜ Ŝƭ ƳŜǊƛŘiaƴƻ тфϲ лтΩ нлΦслέ [² Ŝƴ Ŝƭ ŜȄǘǊŜƳƻ ƻǊƛŜƴǘŀƭ Ƙŀǎǘŀ 

eƭ ƳŜǊƛŘƛŀƴƻ улϲ отΩ отΦплέ [² Ŝƴ Ŝƭ ŜȄǘǊŜƳƻ ƻŎŎƛŘŜƴǘŀƭ. 

 

Límites  

× Norte  con el departamento Piura. 

× Sur  con el departamento La Libertad. 

× Este  con el departamento Cajamarca. 

× Oeste con el Océano Pacifico. 

 

Topografía 

Presenta un relieve ligeramente ondulado en la mayor  parte de su territorio, 

siguiendo la cordillera occidental de los andes, y una muy pequeña zona de selva alta 

cercana a la localidad de Cañaris (ubicada hacia la vertiente del río Huancabamba). 

Extensión 

Es de мΩпурΣрттΦо has, representando más del 1% del territorio Nacional ocupando el 

4.3% de la población del país, cuenta con 5 cuencas hidrográficas que desembocan en 

el Océano Pacifico formada por los ríos Cascajal, Olmos, Motupe, La Leche, Chancay y 

Zaña,  y  parte de la cuenca de Chamaya  de la vertiente del atlántico formada por 

parte de  los ríos Huallabamba, Cañariaco, y las quebradas Pandachí, Chilasque, 

Remato y el Coco (provincia de Ferreñafe).  Políticamente el departamento está 

dividido en  tres (03) provincias (Ferreñafe, Chiclayo y Lambayeque) y 38  distritos. 

 

Lambayeque es un departamento costero debido a que cuenta con su mayor 

extensión, en  tanto que el área de la sierra es pequeña,  por su ubicación y 

caracterización topográfica presenta una cierta probabilidad de distribución de 

ocurrencia de eventos naturales en el tiempo, dándole la variedad climática que 

permite el desarrollo de una gran variedad de productos agropecuarios, a pesar de 
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contar con zonas de escaso recurso hídrico superficial como los que se presenta en el 

distrito de Olmos que producen una diversidad de productos de agro exportación 

utilizando aguas subterráneas. 

 

GRÁFICO Nº 01 

MAPA DE UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 
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VI. CLIMA DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 

 

El clima es el factor principal para el desarrollo de la vida humana, flora, fauna  y el 

suelo, delimitando  las actividades socioeconómicas del hombre, especialmente las 

actividades agropecuarias; asimismo, es un aspecto importante para el diseño de la 

infraestructura social educativa y vivienda, puesto que cuando se diseña un local 

educativo uno de los aspectos prioritarios  es lograr  un ambiente adecuado para que 

el estudiante desarrolle todos sus aspectos cognitivos, emocionales y de confort, es 

decir,  integrar el bienestar térmico, la ventilación, la iluminación natural y el 

aislamiento acústico, siendo esencial para el aprendizaje y la productividad, por ello, es  

necesario conocerlas las variables bioclimáticas con miras a un desarrollo sostenible. 

 

La especial configuración geomorfológica del departamento de Lambayeque  ligada a 

ciertas condiciones ambientales, determina características hidroclimáticas muy 

singulares, dando como resultado determinados ecosistemas, así como, la presencia 

en los meses de verano precipitaciones cuya intensidad y características varían según 

la altitud. Los datos han sido  obtenidos del SENAMHI Lambayeque. 

 

FACTORES DETERMINANTES DEL TIEMPO Y CLIMA EN LAMBAYEQUE 

Los factores naturales  que influyen en la variación climática son muchos desde el 

orden externo (energía del sol, variación orbital y fenómenos inusuales) e interno que 

mencionamos los principales: Latitud y altitud (ubicación geográfica), continentalidad, 

corrientes marinas (la Corriente Oceánica Peruana y la Contracorriente Ecuatorial), 

vegetación y vientos; las que interactúan el relieve, longitud, aproximación de masa de 

agua, corrientes marinas, anticiclón del pacifico sur y la cordillera de los andes, que son 

mostrados en el gráfico Nº 2, dando origen característico de la temperatura, humedad, 

presión atmosférica y a los vientos. 

 

Factores 

× La posición geográfica de su territorio ŜƴǘǊŜ ƭƻǎ рϲонΩ ȅ млϲонΩ ŘŜ ƭŀǘƛǘǳŘ ǎǳǊΣ 

correspondiente a zonas netamente tropicales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Continentalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrientes_marinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
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× El gran relieve orográfico determinado por nuestra cordillera que se constituye  

una barrera natural para el continuo arribo a Lambayeque de las masas de aire 

cálido húmedas provenientes del norte amazónico;  es decir son áreas fisiográficas 

definidas que permiten el desplazamiento restringido y estacional de sistemas 

nubosos amazónicos (nubosidad desarrollada en nuestra sierra norte peruana) 

hacia zonas altoandinas del departamento; y eventualmente sobre su costa como 

remanentes nubosos generadores de lluvias ligeras aisladas, producto de los 

últimos estadios evolutivos pluviales del nororiente, lo cual permite el 

establecimiento de características climáticas variables y singulares. 

 

× La presencia del sistema anticiclónico subtropical del Pacífico sobre la zona 

suroriental del océano Pacífico, origina el persistente fenómeno de inversión 

térmica que se presenta a lo largo de toda la costa peruana durante gran parte de 

los meses del año. 

 

× La corriente peruana o corriente marina de Humboldt que por presentar bajas 

temperaturas impide una fuerte evaporación, restringiendo las precipitaciones y 

determinando un clima templado en el departamento inferior a 5° en promedio 

respecto al que se registra en latitudes similares, como en el caso del Brasil. 

GRAFICO Nº  2 

FACTORES QUE DETERMINAN EL CLIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Página 13 
 

 

× El enfriamiento y condensación de humedad en las capas inferiores del aire 

marítimo adyacente a la costa Lambayecana, proceso causado por el ingreso de 

masas de aire cálido húmedas provenientes del anticiclón del Pacífico suroriental 

que al desplazarse sobre la corriente peruana se enfrían, contribuyendo también en 

el proceso de inversión térmica costera (inusual aumento de temperatura con la 

altura) que en invierno empieza entre 250 y 300 metros de altura y en otoño o 

primavera sobre los 500 metros de altura, extendiéndose esta capa de inversión 

térmica hasta los 800 metros sobre el nivel del mar; aspecto evidenciado 

tangiblemente en la nubosidad estratiforme desarrollado entre estos niveles 

altitudinales; pudiendo incluso identificarse un estrato de  inversión térmica 

aproximadamente entre 2000 y 2500 m.s.n.m. 

 

Las causas y efectos  de las principales variables que modifican el clima se muestra en 

el siguiente cuadro N° 01. 

CUADRO Nº 01 

CAUSAS Y EFECTOS  DE LAS PRINCIPALES VARIABLES QUE MODIFICAN EL  CLIMA 

Nº PRINCIPALES VARIABLE DE 
MODIFICACION CLIMATICA 

CAUSAS ς EFECTOS 

1 Cordillera de los Andes 

Debido a la orientación y configuración: 
Actúa como una barrera por sus 5,000 mts. de altura, 
aislándonos del sistema eólico de la Amazonía, dividiendo 
el país en tres regiones fisiográficas 

2 Latitud 

Variación de inclinación de incidencia Solar.  
Latitud entre 0 y 18 Grados Sur. - Radiación diferenciada. 
Variación en diseño de elementos de protección y/o 
aprovechamiento Solar 

3 Anticiclón del Pacífico Sur Neblina en la costa, por inversión térmica 

4 El Anticiclón del Atlántico Sur 
Fuertes fríos en los departamento Sub Oriental de la 
Selva 

5 Ciclón Ecuatorial 
Fuertes precipitaciones en los departamentos Nor 
Occidental de la Selva. 

6 Corriente Peruana ó de 
Humbolt 

Genera el clima árido de la costa, alternando entre en el 
día y la noche las brisas de mar y las brisas de tierra. 
(Anabático - Catabático). La manifestación más notoria 
ǎƻƴ ά[ŀǎ tŀǊŀŎŀǎέ Ŝƴ LŎŀΦ 

7 Fenómeno del Niño 
Modificación temporales cíclicas de condiciones 
climáticas de la zona norte de la costa. Fuertes 
precipitaciones 

8 Placa de Nazca Movimientos Sísmicos 

Fuente: Ministerio de Educación ς Oficina de Infraestructura Educativa -2008 
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RED METEOROLOGICA E HIDROLOGICA 

El Perú, cuenta con una red de estaciones meteorológicas e hidrológicas a cargo 

principalmente de SENAMHI, la cual está integrada a la Organización Meteorológica 

Mundial (WMO ς World Meteorológica Organization) y al CIIFEN (Centro Internacional 

para la investigación del Fenómeno del Niño). 

 

La WMO, conjuntamente con la Unión Internacional de Telecomunicaciones han 

establecido el sistema denominado CTS del inglés Global Telecommunications System, 

sistema que posibilita la recepción de todo tipo de información meteorológica 

suministrada en determinados άŦƻǊƳŀǘƻǎ ŜǎǇŜŎƛŀƭŜǎέ para facilitar su 

aprovechamiento, permitiendo estar al tanto de las condiciones climatológicas en 

cualquier parte del mundo. 

 

Los boletines meteorológicos proporcionados por cada una de las estaciones fijas 

pertenecientes a este servicio, se originan en el Departamento en donde se hallan 

situadas, y los códigos habitualmente utilizados para transmitir los boletines son el 

PlLOT, el SHIP, el SINOP y el TEMP,  ésta información es transmitida respetando los 

códigos y metodologías determinadas por la WMO, asegurando la rápida distribución 

de los mensajes en favor de los usuarios del servicio.  

 

La mayoría de las estaciones están activas durante las 24 horas y sus reportes se 

actualizan cada hora, en el caso de Perú las observaciones de todos los parámetros 

climáticos, se realizan en horas internacionales establecidas como son: 7am, 1pm, y 

7pm. 

 

Toda red de estaciones meteorológicas nos permiten obtener información climática,  

en la zona de estudio, en nuestro departamento, se cuenta con una red de estaciones 

meteorológicas e hidrológicas  que va disminuyendo  debido a la paralización y/o 

cancelación de muchas de sus estaciones por diversos motivos, perteneciendo  a la 

Dirección Regional Nº2 ς Lambayeque (DR2 ς Lambayeque),  

 

En el departamento de Lambayeque existen 45 estaciones, estando en funcionamiento 

sólo 17, algunas de las cuales se han movido unos 300  o 500 mts. de su ubicación 
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original, haciendo que la información hasta el 2001 tenga una Georeferenciación, y en 

la actualidad algunas estaciones presentan otras coordenadas. 

 

TIPOS DE ESTACIONES 

Las estaciones de SENAMHI en funcionamiento en el departamento de Lambayeque, 

se muestran en el cuadro Nº02 y Nº 03,   son de 3 clases: 

a) Meteorológica (Climáticas),  siendo de  tipos:  

× Estación climática Ordinaria (CO): Existen 9 estaciones 

× Estación climática Principal (CP): Existen 3 estaciones 

× Automática: Tenemos 02 estaciones ( 1 Sutron  y 1 Davis). 

b) Hidrológica (H): Existen 02 estaciones Hidrológicas 

c) Pluviométrica (Plu):01 estación pluviométrica, que mide específicamente la 

precipitación. 

 

Por lo tanto el 82% de las estaciones son meteorológicas, el 12% hidrológicas  y el 6% 

pluviométricas, como se observa en el gráfico Nº 03,  sin contar la estación 

meteorológica del Aeropuerto Jorge Chávez, siendo esta última la más completa. Se 

adolece de instrumentos de registro de viento en las estaciones de SENAMHI, pero 

sólo la estación de aeropuerto Jorge Chávez cuenta con todos los parámetros incluido 

el de vientos. 

GRAFICO Nº 03 

 

ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Meteorologica

82%

Hidrologica

12%

Pluviometrica

6%

Meteorologica Hidrologica Pluviometrica
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CUADRO Nº02 

 

ESTACIONES AGROMETEOROLOGICAS/CLIMATOLOGICAS/SINOPTICAS 
 

N° CODIGO ESTACIONES CAT 

SISTEMA 

CUENCA 
UBICACION POLITICA UBICACION GEOGRAFICA 

INICIO ULTIMO 
ENTIDAD QUE 

LA OPERA 
OBSERVADOR HIDRO- ESTACION REPORTE 

GRAFICO DEPART. PROVINCIA DISTRITO LATITUD LONGITUD ALTITUD     

1 331 FERREÑAFE CP Pacífico Chancay Lambayeque Ferreñafe Picsi 06°43'44" 79°46'55,8" 37 Set. 2005 Agos. 2010 

SENAMHI-
VISTA 

FLORIDA Renato Carrasco Calderón 

2 301 LAMBAYEQUE CP Pacífico Chancay Lambayeque Lambayeque Lambayeque 06°43'53,5" 79°54'26" 38 Ene. 1948 Agos. 2010 
SENAMHI-

C.Algod.Lambyq Luis Matallana Mesta 

3 335 TINAJONES CP Pacífico Chancay Lambayeque Chiclayo Chongoyape 06°39'2,6" 79°25'22,5" 218 Ago. 2002 Agos. 2010 
SENAMHI - 

E.A.SAN JUAN Mario Delgado Frías 

4 320 CAYALTI CO Pacífico Zaña Lambayeque Chiclayo Cayaltí 06°53'53,7" 79°33'33,7" 102.3 Jun. 1948 Agos. 2010 SENAMHI Carmen Rosa ManosalvaChicoma 

5 3104 INCAHUASI CO Pacífico La  Leche Lambayeque Ferreñafe Incahuasi 06°14'1,3" 79°19'7,1" 3078 Oct. 1963 Agos. 2010 SENAMHI Manuel ManayaySanchez 

6 333 JAYANCA CO Pacífico Motupe Lambayeque Lambayeque Jayanca 06°19'58" 79°46'06" 102.7 Abr. 1967 Agos. 2010 SENAMHI YoanaFiorelaGarcia Cortez 

7 334 MOTUPE CO Pacífico Motupe Lambayeque Lambayeque Motupe       Ene. 1965 Agos. 2010 * * 

8 236 OLMOS CO Pacífico Olmos Lambayeque Lambayeque Olmos 05°46'40,8" 79°53'6,9" 382 Jul. 2005 Agos. 2010 
SENAMHI - LA 

CALERA Fredy Oyola Chunga 

9 3105 OYOTUN CO Pacífico Zaña Lambayeque Chiclayo Oyotún 06°51'50,9" 79°19'23,7" 221 Set. 1963 Agos. 2010 SENAMHI Marujita Cueva Leiva 

10 3114 PUCHACA CO Pacífico La Leche Lambayeque Ferreñafe Incahuasi 06°22'25,1" 79°28'10,2" 355 Feb. 1965 Agos. 2010 SENAMHI Julio César Mori Fernández 

11 332 REQUE CO Pacífico Chancay Lambayeque Chiclayo Reque 06°53'10,2" 79°50'7,6" 21 Abr. 1964 Agos. 2010 SENAMHI José Centurión Sanchez 

12 306 SIPAN CO Pacífico Chancay Lambayeque Chiclayo Zaña 06°48'05" 79°36'00" 110 Dic'1997 Agos. 2010 SENAMHI Manuel Enriquez Fuentes 

13 3102 
CUEVA 
BLANCA PLU Pacífico Huancabamba Lambayeque Ferreñafe Incahuasi 06°06' 79°23' 2900 Set. 1964 Agos. 2010 SENAMHI Cayetano Vilcabana Carlos 

14 201001 BATAN 
H 

Pacífico Zaña Lambayeque Chiclayo Oyotún 06°48'15,1" 79°17'20,9" 260 Feb. 1994 Agos. 2010 
SENAMHI - 

PEJEZA Alfredo Calderón Corra 

15 200802 PUCHACA H Pacífico La Leche Lambayeque Ferreñafe Incahuasi 06°22'23,4" 79°28'01,1" 365 Abr. 1994 Agos. 2010 SENAMHI Oswaldo Mori Barboza 

 * Pendiente de instalar en convenio con algún organismo.           
Fuente: SENAMHI, 2010. 
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CUADRO Nº 03 

 ESTACIONES AUTOMÁTICAS EN FUNCIONAMIENTO UBICADAS  EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 

 

N° CODIGO ESTACIONES CAT 

SISTEMA 

CUENCA 
UBICACION POLITICA UBICACION GEOGRAFICA 

INICIO ULTIMO 

ENTIDAD HIDRO- ESTACION REPORTE 

GRAFICO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LATITUD LONGITUD ALTITUD     

1 4722C6DE OLMOS (Sutron) Met1 Pacífico Olmos Lambayeque Lambayeque Olmos 05°46'40,8" 79°53'6,9" 382 Oct. 2000 Oct. 2005 SENAMHI - LA CALERA 

2 106123 FERREÑAFE (Davis) Met Pacífico Chancay Lambayeque Ferreñafe Picsi 06°43'44" 79°46'55,8" 37 Set. 2005 Set. 2005 SENAMHI-VISTA FLORIDA 

Fuente: SENAMHI 2010 
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GRAFICO Nº04 

 ESTACIONES METEOROLOGICAS EN FUNCIONAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE 

LAMBAYEQUE 
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LA TEMPERATURA DEL MAR Y SUS CONDICIONES CLIMÁTICAS 

 

La Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), es el Organismo Regional Marítimo 

cuyos Estados miembros están integrados por Chile, Colombia, Ecuador y Perú, cuya 

función  es de realizar las coordinaciones de las políticas marítimas de sus Estados 

miembros, constituido el 18 de agosto de 1952 con la 'Declaración sobre Zona 

Marítima' suscrita en Santiago por los Gobiernos de Chile, Ecuador y Perú. 

 

El Estado de Colombia se adhiere al sistema el 9 de agosto de 1979.  

 

La CPPS es un sistema marítimo regional, una alianza y opción estratégica, política y 

operativa en el pacífico Sudeste para consolidar la presencia de los países ribereños en 

esta importante zona geográfica y su proyección efectiva y coordinada tanto hacia las 

zonas aledañas cuanto a la vinculación con la Cuenca del Pacífico. En Perú se cuenta 

con 7 estaciones para el monitoreo (Talara, Paita, Chimbote, Callao, Pisco, San Juan y 

Matarani), cuya información es mostrada en la página web de la Marina de Guerra del 

Perú  en BAC (Boletín de alerta climático). 

 

REGIMÉN TOTAL MEDIO ANUAL DE LAS PRECIPITACIONES SEGÚN ZONAS 

ALTITUDINALES: 

Las precipitaciones totales medias anuales en el departamento fluctúan entre 10 y 

1000 mm (1 mm de lluvia equivale a 1 litro/m2), en el departamento de Lambayeque 

se distinguen marcadamente tres zonas altitudinales: 

a) Zona altitudinal baja (entre los 0 y 500 msnm), con lluvias que pueden alcanzar 

hasta 100 litros/m2, como las ciudades de Cayaltí, Reque, Sipán, Lambayeque, 

Ferreñafe, Jayanca y Motupe. 

b) Zona altitudinal media (comprende entre 500 y 1400 msnm), en que las 

precipitaciones pueden oscilar entre 100 y 400 litros/m2, como las localidades de 

Oyotún, Chongoyape, Puchaca y Olmos. 

c) Zona altitudinal es la más elevada (comprende altitudes mayores a 1400 msnm), 

cuyas precipitaciones fluctúan entre 500 y 1000 litros/m2, totalizándose en promedio 

durante un año normal en las localidades de Incahuasi y Cueva Blanca. 
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COMPORTAMIENTO MEDIO MENSUAL DE LAS PRECIPITACIONES 

El régimen normal mensualizado de los totales promedios de lluvias mensuales 

multianuales permite definir tres (03) zonas pluviales bien determinadas y distintas. Es 

importante anotar que para efectos de análisis de los gráficos expuestos, 1 mm de 

lluvia equivale a 1 litro/m2. 

La estación meteorológica CO ς Lambayeque, en niveles bajos del departamento, 

durante el mes de marzo el promedio más alto de lluvia totalizó a 98 mm; siendo los 

máximos históricos de precipitaciones de 121.7 mm en marzo de 1983. 

 

CLASIFICACION DEL CLIMA  DEL  DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE, SEGÚN EL 

SISTEMA DE CLASIFICACION CLIMATICA DE W. KOPPEN 

 

Según el sistema de clasificación climática de W. Koppen basada en temperaturas y 

precipitaciones, el departamento Lambayeque en sus diferentes niveles de altitud, es 

decir, bajos, medios y altos se observa los siguientes tipos o clases de clima (cuadro N° 

04). 

 

× BW, presente en franja costera del departamento, es un clima tropical de desierto 

tipificado como árido muy cálido, con la característica fundamental de escasez y/o 

deficiencia de lluvias durante el año, registrando además una alta humedad relativa 

con la estacional presencia de esporádicas garúas invernales en la faja costera. 

 

× BSw, en zonas altas del nororiente del departamento se distingue el tipo climático 

inherente a un clima tropical de estepa, tipificado como semiárido muy cálido, con 

un régimen de lluvias en general variablemente deficiente durante el año, con 

incrementos notables tipo chubascos durante los meses de verano (diciembre a 

marzo). 

 

× Cw, se presenta en los más altos niveles del nororiente lambayecano se observa un 

clima templado con inviernos secos, es un clima tropical de tierras altas, con 

características templadas moderadamente lluviosas, con inviernos suaves y secos, y 

veranos cálidos de corta duración con cantidades de precipitación en que el mes 
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más pluvioso totaliza 10 veces más de lluvia que el mes más seco del año, siendo 

suficientes estas precipitaciones durante el verano.  

 

× Dwb, en muy reducidas zonas de los niveles más altos del nororiente lambayecano, 

que corresponde a un clima continental húmedo, con un invierno riguroso y seco 

así como un verano cálido; presentando además un periodo con notable ocurrencia 

de lluvias en los meses de verano, pudiendo definir además este tipo de clima como 

dependiente exclusivamente de la altura y de la configuración morfológica u 

orografía de las zonas a las cuales se adapta. 

 

CUADRO Nº04 

CLIMA DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE SEGÚN W. KOPPEN 

CUENCA ZONA CLIMA 

CASCAJAL 

PARTE ALTA E(d) A´H3 

ZONA DE ÑAUPE E(d) A´H2 

PARTE BAJA E(d) A´1H3 

INTERCUENCAS INTERCUENCAS E(a) B´1H3 

OLMOS 

PARTE ALTA C(o,i,p) B´2H3 

PARTE MEDIA E(d) A´H3 

PARTE BAJA E(d) B´1H3 

MOTUPE ς LA 

LECHE 

PARTE ALTA ς SUB CUENCAS  

CHOTOQUE, CHINIAMA Y SALAS 
 E(d) A´H3 

SUB CUENCA LA LECHE  E(d) B´1H3 

PARTE BAJA  E(d) B´1H3 

CHANCAY  -  

LAMBAYEQUE 

PARTE MEDIA  E(d) B´1H3 

PARTE BAJA  E(d) B´1H3 

PARTE BAJA  E(d) B´1H3 

MICROCUENCA 

TOCRAS 

CAÑARIACO 

PARTE ALTA  C(o,i,p) B´2H3 

PARTE MEDIA Y BAJA  C(o,i,p) A´H3 
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GRAFICO Nº5 

CLASIFICACION CLIMATICA DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE SEGUN THORNTHWAITE 
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CLIMA  DEL  DEPARTAMENTO  DE  LAMBAYEQUE SEGÚN EL SISTEMA DE 
CLASIFICACION CLIMATICA DE C.W. THORNTHWAITE 
 

Según el sistema de clasificación climática de C.W. Thornthwaite, el clima se presenta: 

En la zona  norte y ciertos lugares del noreste del departamento de Lambayeque se 

identifican climas de tipo 9όŘύ !Ω Iо, que corresponden zonas desérticas cálidas con 

deficiencia de lluvias durante todas las estaciones del año y con una humedad relativa 

calificada como húmeda. Este tipo de clima habitualmente predomina en las 

localidades de Olmos, Motupe y sus alrededores, presentando temperaturas máximas 

de 32.9°Chasta 33.1°C, con temperaturas mínimas de entre 14.8 y 16°C  y 

precipitaciones acumuladas anuales  de 171.9 mm. 

 

En zonas situadas a bajas alturas, en niveles altitudinales medios y gran parte de los 

niveles alto andinos de Lambayeque se distingue el tipo de clima 9όŘύ .Ωм Iо, 

correspondiente a zonas desérticas de características semicálidas, con deficiencia de 

lluvias en todas las estaciones del año y a las cuales se asocia una humedad relativa 

calificada como húmeda, presentando temperaturas máximas de 28.6°Chasta 33.3°C, 

con temperaturas mínimas de entre 13.8 y 16.1°C  y precipitaciones acumuladas 

anuales  que fluctúan entre 15.9 y124.7 mm. 

 

En niveles altos del departamento de Lambayeque, predomina el tipo climático C(o,ip) 

.Ωн Iо, perteneciente a una zona semiseca, caracterizada como templada con 

deficiencia de lluvias en otoño, invierno y primavera, tipo climático que también 

corresponde a una zona con humedad relativa calificada como muy húmeda, 

presentando temperaturas máximas de 30.1°C hasta 33.2°C, con temperaturas 

mínimas de entre 17.1 y 18.6°C  y precipitaciones acumuladas anuales  que fluctúan 

entre 40.5 y 18.6 mm. 
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Restringidamente en zonas nororientales de Lambayeque, se observan condiciones 

climáticas del tipo /όƻΣƛΣǇύ .Ωо Iо, con características inherentes a una zona semiseca, 

semifría, con deficiencia de lluvias en otoño, invierno y primavera, con humedad 

relativa calificada como húmeda. Corresponden a este tipo climático las localidades de 

Inkahuasi, Cueva Blanca y sus alrededores, presentando temperaturas máximas entre 

14 y 15.6°C, temperaturas mínimas entre 5.8 y 6.5°C, así mismo precipitaciones 

anuales  acumuladas de 477.6 mm. 
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CUADRO N° 05 

EQUIVALENCIA CLIMATICA 

ZONA 

DESCRIPCION   

CLASIFICACIÓN 
ALTITUD 

msnm 

HUMEDAD 

RELATIVA 

DISTRIBUCION POR 
PRECIPITACION 

COBERTURA REFERENCIAL 
KÖPEN THORNTHWAITE 

PULGAR 
VIDAL 

TEMPERATURA 
POR 

PRECIPITACION 

1 Clima cálido terreno muy 

seco (desértico o árido) 

H.R. Alta 

BSs ï 

BW, 

BW 

E(d)B´1H3 
Costa (Yunga 

mar) 
Semicálido Árido 0 - 2000 Húmedo 

Deficiencia lluvia todo 

el año 
Franja toda la costa 

2 Clima semicalido, terreno 

muy seco (desierto árido 

subtropical) H.R. Media 

Bw 

E(d) A' H2 
COSTA Y 
YUNGA 

Cálido Árido 
400 a 
2000 

Media - 
Alta 

Deficiencia lluvia 
todo el año Provincia de Piura, entre otros. 

3 
Clima templado 

subhumedo (de estepa y 

valles interandinos 

bajos) H.R. media 

BSw 
C(o i p) B'2 
H3 

QUECHUA Templado Semi Seco 
2000 a 
3000 

Húmedo 
Otoño Invierno 
y Primavera 
Secos 

Franja de: Piura, Lambayeque 
Cajamarca La Libertad Ancash 
(Callejón de Huaylas) Lima e Ica 

D(o i p) B'2 
H2 

QUECHUA Templado SemiArido 
2000 a 
3000 

Seco 
Otoño Invierno 
y Primavera 
Secos 

Franja de: Arequipa Moquegua y 
Tacna. 

4 

Clima frio o boreal 

(de los valles 

mesoandinos) 

Dwb 
C(o i p) B'3 
H3 

(QUECHUA) 
SUNI 

Semi Frío Semi Seco 
3000 a 
4000 

Húmedo 

Otoño Invierno y 
Primavera Secos 

Franja de: Cajamarca La 
Libertad Piura Lambayeque 
Callejón de Huaylas San 
Martín, Huánuco 

C(o i p) C' H3 
(QUECHUA) 
SUNI 

Frío Semi Seco 
3000 a 
4000 

 Hú

medo 

Otoño Invierno y 
Primavera Secos 

Franja de: Ancash Lima 
Huancavelica Ayacucho 

C(o i p) C' H2 
(QUECHUA) 
SUNI 

Frío Semi Seco 
3000 a 
4000 

Seco 
Otoño Invierno y 
Primavera Secos 

Franja de: Arequipa 
Moquegua Tacna 

C(o i) C' H2 
(QUECHUA) 
SUNI 

Frío Semi Seco 
3000 a 
4000 

Seco 
Otoño Invierno y 
Primavera Secos 

Cuzco, Paruro, Puno 

B(o i) C' H3 
(QUECHUA) 
SUNI 

Frío Lluvioso 
3000 a 
4000 

Húmedo 
Otoño e Invierno 
Secos 

Alrededor de Huánuco hasta 
Ayacucho (Valle del  Mantaro) 

B(r) C' H3 (QUECHUA) Frío Lluvioso 
3000 a 
4000 

Húmedo 
Abundante todo el 
Año 

Límite Puno-Madre de Dios 
(río Inambari)  

C(i) C' H3 PUNA Frío Semi Seco Más de Húmedo Invierno Seco Callejón Huaylas Cordillera 
Oriental 
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4000  
 

5 

Clima frígido (de 
tundra) 

ETH 

B(i) D' H3 PUNA Semi-Frígido Lluvioso 
4000 a 
4800 

Húmedo Invierno Seco 
Franja central de Ancash 
Huancavelica 

B(o i) D' H3 PUNA Semi-Frígido Lluvioso 
4000 a 
4800 

Húmedo 
Otoño e Invierno 
Secos 

Zona central de Ayacucho 
Cusco Arequipa (norte) Puno 

6 
Clima de nieve 
(gelido) 

EFH B(i) F' H2 JANCA Polar Lluvioso 
Más 
de 
4800 

Seco Invierno Seco 

Zonas Altas cumbres de la 
cordillera. Poblados menores, 
caseríos y campamentos  
mineros 

7 

Clima templado 
moderado muy 
húmedo 

Cw 

B(i) B'2 H3 QUECHUA Templado Lluvioso 
2000 a 
3000 

Húmedo Invierno Seco 
Franjas salteadas en 
Cajamarca 

 

B(o i) B'3 H3 QUECHUA Semi-frío Lluvioso 
2000 a 
3000 

Húmedo 
Otoño e 
Invierno Secos 

Prov. Ayabaca Franja 
Cajamarca Amazonas (río 
Marañón) Franja San Martín 
Huánuco. 

 
C(o i) B'2 H3 QUECHUA Templado Semi Seco 

2000 a 
3000 

Húmedo 
Otoño e 
Invierno Secos 

Franja Amazonas San Martín 
Ríos: Mantaro Pampas  
Apurímac 

 
B(r) B'2 H3 QUECHUA Templado Lluvioso 

2000 a 
3000 

Húmedo 
Abundante 
todo el Año 

Límite Puno-Madre de Dios 
(río Inambari)  

 
A(r) B'2 H3 QUECHUA Templado Muy Lluvioso 

2000 a 
3000 

Húmedo 
Abundante 
todo el Año 

Franja Oriental: Ucayali Pasco 
Junín Ayacucho Cusco Puno 

 
C(o i p) A' H3 

 YU
NGA 
FLUVIAL 

Cálido Semi Seco 
500 a 
2000 

Húmedo 
Otoño Invierno 
y Primavera 
Secos 

Valle Andino del río Marañón 
y afluentes  

 
B(i) B'1 H3 

YUNGA 
FLUVIAL 

Semi-Cálido Lluvioso 
1000 a 
2000 

Húmedo Invierno Seco 
Franja Amazonas San Martín 
Huánuco  

 

A(r) B'1 H4 
YUNGA 
FLUVIAL 

Semi-Cálido Muy Lluvioso 
1000 a 
2000 

Muy 
Húmedo 

Abundante 
todo el Año 

Franja de Ucayali Norte de 
Cusco. Zona del rio Unime 
(So del Atalaya, rio 
Aporoquiari, NO del rio  
Unime) 

 
B(r) A' H3 

SELVA 
ALTA 

Cálido Lluvioso 
1000 a 
2000 

Húmedo 
Abundante 
todo el Año 

Límite Puno-Madre de Dios 
(Río Inambari)  

Fuente: Ministerio de Educación ς Oficina de Infraestructura Educativa -2008. 
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VII. GEOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 

 

De acuerdo a los estudios geológicos realizados por el INGEMMET y complementado 

con los estudios realizados en  el proceso de ZEE - OT,  se tiene definidas unidades 

litológicas,  como son las formaciones Inca, Chúlec,  Pariatambo, Chimú,  La Leche, 

Formación Salas, y  Tinajones, volcánico Oyotun, volcánico Llama, volcánico Porculla, 

Grupo Complejo Olmos, Grupo Goyllarisquizga, Grupo Mitu, grupo Puillicana, y 

Quinquiñan,  Monzonita. 

 

Descripción de las Unidades Geológicas 

 

Complejo Olmos, es una secuencia de esquistos de naturaleza pelítica, desarrollados 

en el nivel estructural inferior, con un grado de metamorfismo menor que el complejo 

Marañón. 

Formación Chimú, son depósitos de rocas conformadas por cuarcitas recristalizadas, 

areniscas etamorfizadas y lutitas. 

Formación  Chúlec, está formada por  lutitas, margas y calizas nodulares, que por estar 

compuestos por  sedimentos  mayormente  blandos hace que  la topografía   

desarrollada  sea de  lomadas con pendientes suaves. 

Formación Inca,  formada por areniscas y lutitas con intercalaciones calcáreas 

caracterizándose por la naturaleza ferruginosa de sus sedimentos. 

Formación La Leche,  formado por  calizas intercalada con capas de lutitas y material 

volcánico, bastante fosilífera con fauna diversificada. El cuerpo principal de la 

formación son calizas grisáceas algo silicificadas y bien estratificadas en capas delgadas 

o medianas, intercaladas con lutitas, tobas y derrames. 

Formación Pariatambo,  formado por calizas, lutitas, y tobas, en delgadas capas 

uniformemente estratificadas, esta  formación es generalmente resistente a la erosión. 

Formación Tinajones, formado por lutitas, areniscas, tobas, grauvacas, niveles de 

areniscas cuarzosas, y conglomerados de cuarcitas y tobas.  

Formación salas, es una secuencia de rocas metamórficas predominantes filíticas y 

otras pizarrozas. Litológicamente está constituido por filitas argiláceas de color gris 

marrón a gris violácea, alternadamente con cineritas verdes pálidas o gris brumáceas; 

intercaladas con capas delgadas de cuarcitas de grano fino, blanco grisáceas.   
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Grupo Goyllarisquizga, consiste en areniscas y cuarcitas de colores blanquecinas y 

marrones estratificadas en capas medianas, intercaladas con horizontes de lutita 

colores gris, marrón y rosada. 

Grupo Mitu, es una secuencia de capas intercaladas con conglomerados finos 

constituidos de filita y cuarzo lechoso. 

 

Grupo Puillicana,  formado por calizas, margas, lutitas y areniscas; afloran 

dependiendo de la litología local por lo tanto es bastante variable, generalmente 

presenta escarpas más o menos pronunciadas, pero también terrenos ondulados. 

Grupo Quinquiñan, está formado por lutitas y margas con algunas intercalaciones 

calcáreas,  presentando suelos de color marrón, consiste de lutitas friables gris oscuro 

y margas azuladas en capas delgadas que intemperizan a marrón oscuro o marrón 

rojizo. 

Monzonita, compuesta por minerales ferro magnesianos generalmente de color 

negro, presenta minerales de sílice-cuarzo, sodio y potasio. 

Pirexenita, son depósitos con contenidos de óxido de potasio, fierro, sílice (cuarzo), 

titanio, sodio y aluminio. 

Tonalita, son compuestos minerales de cuarzo, plagioclasa, feldespato poptacicos, 

biotitam anfíboles y se encuentra pirita SFe diseminada. 

Volcánico Llama, es una secuencia gruesa de volcánicos que afloran en toda la parte 

occidental, en la mayoría de los casos es resistente a la erosión y constituye escarpas o 

farallones. 

Volcánico Oyotún, son bancos medianos o gruesos de piroclastos y derrames de 

composición andesítica y dacítica, la roca más común es una brecha andesítica y la 

dacita porfiritica que se presenta como flujo o como piroclástico, que muestra 

fenocristales de plagioclasa y cuarzo. 

Volcánico Porculla, es una secuencia gruesa de volcánicos mayormente ácidos, que 

afloran a lo largo de la cresta de la cordillera occidental, está constituida por dacitas 

con intercalaciones de andesitas, donde los piroclastos son más abundantes que los 

derrames volcánicos. 
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VIII. HIDROGEOLOGIA  DEL DEPARTAMENTO DE  LAMBAYEQUE 

 

La Hidrogeología es una ciencia que estudia el origen  y la formación de las aguas 

subterráneas, las formas de yacimiento, su difusión, movimiento, régimen y reservas, 

su interacción con los suelos y rocas, su estado (líquido, sólido y gaseoso) y 

propiedades (físicas, químicas, bacteriológicas y radiactivas); así como las condiciones 

que determinan las medidas de su aprovechamiento, regulación y evacuación 

(Mijailov, 1989).  

       

La relación del agua con el entorno geológico, es interesante, porque el movimiento 

del agua subterránea es tanto horizontal como vertical, dependiendo de la 

permeabilidad del estrato, la misma que depende de su porosidad; siendo la porosidad  

de 3 tipos: 

Porosidad primaria; es la que resulta al originarse de la formación geológica. 

 

Porosidad secundaria; es la que se origina por cualquier abertura que se produzca 

posteriormente, como son las fisuras, o por planos de descompresión o 

discontinuidades sedimentarias, entre otras. 

La porosidad por fisura o fractura es producida por esfuerzos tectónicos, o por otras 

causas, como el enfriamiento, que se produce en las rocas volcánicas.  

La porosidad secundaria está determinada por el historial tectónico de la zona y por la 

litología, es decir por la respuesta de cada tipo de roca a los esfuerzos, siendo el caso 

de los acuíferos fisurados. Después de haberse producido estas fisuras, estas pueden 

ser cerradas o selladas por minerales arcillosos producto de la alteración, o por el 

contrario se produce la disolución haciendo aumentar la abertura, a veces,  hasta 

formar amplios conductos, como lo que pasa con las calizas, siendo razón por la cual 

son el mejor material para la formación de  acuíferos. 

 

Porosidad dual, es la que presenta las dos porosidades en la misma formación 

geológica, como es el caso de una arenisca, presenta porosidad primaria entre los 

granos y porosidad secundaria a través de las fracturas u otros planos de 

discontinuidad de la roca. 
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8.1 Unidades hidrogeológicas 

En el departamento de Lambayeque existen las siguientes unidades 

hidrogeográficas: 

 

× Acuíferos 

El acuífero es  una formación geológica   porosa o fisurada,  que contiene agua en 

cantidad apreciable y que permite que circule a través de ella con facilidad, es 

decir, presenta alta permeabilidad.   

 

El departamento de Lambayeque presenta  los siguientes acuíferos: Acuífero 

fisurado sedimentario, acuífero fisurado volcánico, acuífero poroso no 

consolidado. 

 

× Acuitardos 

Proviene del latín tardo, que significa retardo, impedir. El acuitardo es una 

formación geológica que contiene agua en cantidad  apreciable, pero el agua 

circula a través de ella con dificultad por lo tanto tiene  baja permeabilidad. 

 

El departamento de Lambayeque presenta los siguiente tipos de acuitardos: 

Intrusivo,  volcánico,   y sedimentario. 

 

× Acuifugo 

Proviene del latín fugo, que significa rechazar, ahuyentar. El acuifugo es una  

formación geológica que no contiene agua porque no permite que el agua circule a 

través de ella. 

 

× Acuicludo 

Proviene del latín cludo, que significa encerrar. El acuicludo es una  formación 

geológica  contiene agua en cantidad apreciable  incluso hasta la saturación y  no 

permite que el agua circule a través de ella. 
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8.2 Características de los acuíferos 

 

×  Acuífero fisurado sedimentario (A-fs) 

Se llama Acuífero   fisurado por el tipo de espacios a través de los cuales pasa el 

agua,  siendo  fisuras y fallas, y sedimentario por el tipo de roca que lo conforma 

siendo la roca sedimentaria de origen mesozoico y paleozoico conformándolo  los 

grupos Mitu y Goyllarisquizga,  de los sistemas Ordovicico y cretáceo 

respectivamente,  adquiriendo en consecuencia una porosidad secundaria, 

facilitando la infiltración de las aguas de lluvia y constituyendo la zona de 

alimentación para los acuíferos. 

 

El grupo Goyllarisquizga, están conformados por areniscas y cuarcitas  marrones y 

blanquecinas, generalmente estratificadas en capas medianas e intercaladas con 

horizontes de lutita de colores grices, marrones y roasdas; la formación 

Goyllarisquizga no contiene fósiles, por lo cual no se puede precisar su edad. Este 

tipo de formación se observa en los cerros Lipe,  Virrey, Jahuay Grande, Vacas, 

Chiarnique, Sunapa, Ñaupe, Caja Lobos, Tinajones, del Cero, Vizcachas, 

Marambato, Virgen, Mirador, Carrampon, Morteros, Ayacos, La Gruta, parte de 

Oyon, del examen, parte  Motete, parte de Culpo, Alumbral, el Aguila, Pan de 

Azucar, de la Guardiania, Gavilanes, Palomitas, Caballo Blanco, Mirador,  placido, 

conejero, Mauro, Salinas, Pelado, Gallinazo, la Viña, Rajado, Pañala Grande, 

Pañala Chico, Cherrepe, Purrulen, Caballo Blanco, Mal Paso, Piedra del muerto, 

Cerezo, las pavas, parte del Tinguas,  

 

Y el grupo Mitu presenta una secuencia de capas rojas  intercaladas  con 

conglomerados finos construidos por fragmentos de filita y cuarzo lechoso. La 

tramposa, Calicantro,   Huaca Rajada, San Antonio, Guineal, parte del cerro Peche,  

 

Ubicados  en las partes medias de las cuencas del departamento, y en las cuencas 

de Zaña y Chancay también la encontramos no solo en las partes medias sino 

también en la parte baja de las cuencas específicamente en los distritos de Olmos, 

Salas (en los centros poblados de Limón Pampa, Cruz Verde, Huayros, Caracha, 

Tapotal, Tayapampa y Carrizal), en Incahuasi (entre los CCPP de Laquipampa y 
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Sapote), Jayanca (a 2,322 mts del centros poblados San Juan y dos formaciones 

más cerca de pan de azúcar), Pítipo, Lagunas (existiendo 2 formaciones una  cerca 

al CCPP. San Juan), En Nueva Arica, Oyotún, Cayaltí, Chongoyape, Motupe, Reque 

y Ciudad Eten, abarcando un área de 34836.3052 has.,  representando el 2.34% 

del área del departamento.  

 

× Acuífero fisurado volcánico(A-fv) 

Compuestos por unidades volcánicas fisuradas es decir afectadas por la tectónica 

como pliegues, fallas y fracturas y porosas,  caracterizado por presentar fisuras 

abiertas, Litológicamente es una secuencia gruesa de rocas volcánicas con escasas 

intercalaciones sedimentarias. Las rocas volcánicas  presentan unidades  como 

son los pórfidos cuarcíferos de la era cenozoica,  roca volcánica Huambos de la 

era cenozoica, el volcánico Oyotún de la era mesozoico y el volcánico Llama de la 

era cenozoico. 

 

Los pórfidos cuarcíferos,  son rocas volcánicas con abundante mineral de cuarzo 

en fenocristales; los volcánicos Huambos, son rocas volcánicas compuestas por 

tobas y brechas de composición ácida; los volcánicos Oyotun,  conformado por 

bancos medianos de piroclastos y derrames de composición andresitica y dacítica 

con presencia de minerales cloritas, fierro, magnesio, y sílice de cuarzo; toda esta 

composición  hace que el acuífero presente excelentes propiedades de 

transmisibilidad (s) del agua, es decir, no solo permite que el agua atraviese 

verticalmente este estrato sino también su movimiento horizontal como si fuese 

un río subterráneo, con la peculiaridad de tener un movimiento mucho más lento 

que los ríos superficiales, por tener que pasar a través de estas estructuras 

litológicas, dependiendo del gradiente hidráulico que presenta. 

 

El pórfido cuarcífero se encuentra en el distrito de  Chongoyape en la zona 

denominada intercuenca Chanca Lambayeque de la cuenca Chancay Lambayeque, 

con un área de 278.77  has. 

Los acuíferos fisurado volcánicos, están ubicados  en las partes medias de las 

cuencas de Motupe - La Leche específicamente en las sub cuencas de Salas y la 

Leche (cerro el Venado, parte del cerro Calabozo, Catera, Cabeza de León, 
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Gigante), también se encuentran en la Cuenca Chancay Lambayeque (Chaname, 

parte de Cerro Azul, parte del Cerro las Canteras, Tres Picos, Colorado, Piedra del 

Muerto, Huantacal, El Puertachuelo, de la Guardiania, el Cura y Alumbral ) y en la 

cuenca de Zaña (Cerro de Oyón, Portachuelo, LequeLeque,  el cerro de Tinguas, 

Minar, y el cerro del Examen),   es decir en los distritos de Salas, Pítipo, 

Chongoyape, Pátapo, Oyotún, Pucalá M.A.M. Muro, y Nueva Arica,  abarcando un 

área de 62,098.07has., representando el 4% del área del departamento.  

 

× Acuífero poroso no consolidado (A-pnc) 

Formado por depósitos cuaternarios  recientes como los aluviales, fluviales, fluvio 

aluviales, eólicos, coluvial, y coluvio aluvial presentes en todo el departamento, 

siendo su principal característica su alta permeabilidad y porosidad primaria, que 

facilitan la libre circulación y almacenamiento de las aguas subterráneas. 

 

Los depósitos aluviales están  compuestos por cantos rodados, gravas, gravilla, 

arena  y matriz arena limosa; mientras que, los depósitos fluvio aluviales  están 

compuestos por gravas semi redondeada, gravilla y arena media a gruesa, 

cubierta por mantos de 1 a 2 m de espesor; asimismo, los depósitos eólicos están 

conformados por altos contenidos de sílice ς cuarzo y en menor proporción de 

magnesio, fierro, socio y calcio; mientras que los depósitos fluviales están 

compuestos por  bloques de roca, cantos rodados, clastos, gravas sub 

redondeadas, con relleno arenoso limoso, inconsolidados.  Los depósitos fluvio 

aluviales constituido por sedimentos, bloques, cantos, grava, gravilla, arena y 

matriz arena limosas. Y el depósito coluvio aluvial conformado por sedimentos de 

cantos y gravas tanto anguloso como semianguloso, con arena y matriz arcilla 

limosa. 

 

 El acuífero poroso no consolidado está ubicado en los distritos de Oyotún, 

Pucalá, Nueva Arica, Lagunas, Zaña, Reque, Cuidad Eten, Eten, Monsefú, Santa 

Rosa, La Victoria, Chiclayo, Pomalca, San José, José L.Ortiz, Lambayeque, Picsi, 

Pimentel, M.A.M. Muro, Mórrope, Mochumí, Túcume, Illimo, Pacora, Olmos, y 

Motupe; abarcando un área de 1011468.79has.,  representando el  68.09% del 

área del departamento. 
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8.3 Características de los Acuitardos (Acc) 

Un acuitardo es una formación geológica que contiene agua en cantidad  

apreciable, pero el agua circula a través de ella con dificultad; es decir, presenta 

permeabilidad baja, en el departamento de Lambayeque abarca un área de 

262,808.548 has representado el 17.7% del área del departamento, divido en  

tres tipos de acuitardos, siendo los siguientes: Intrusivo,   volcánico,   y 

sedimentario. 

 

× Acuitardos Intrusivo  (Ac-i), presenta como unidad litológica las rocas intrusivas, 

formadas por doritas, amelitas, gravos, piroxenitas, granodioritas, granitoides 

indiferenciados, tonalitas, monzonita, todas ellas de la era cenozoica, abarcando 

un  área de  93573.88 has, representando 6.3%,  ubicadas en pequeñas áreas en 

la parte media a alta de la cuenca cascajal cerca al  cerro Ñaupe (piroxenita), 

cerca de la quebrada  Huasimo, parte de cerro mano de León, cerro Laucha 

(presenta granitoides diferenciados), parte del cerro tres batanes, y el cerro 

Cuculí Chico (tonalita), en la cuenca de Olmos presenta tonalita en los cerros 

cuculí chico, cuculí grande,  laguna seca, pumalaso, Machucara Viejo,  Gallo 

Grande, Huayanchi,  Curirca y parte del cerro el  coco; en la cuenca de Motupe ς 

La Leche presenta  tonalita en las zonas de cerro Piedra Redonda,   Nugue Punta, 

Lanchipunta, Mojón, Hualanco, San Vicente, Huallanay, Tambo Real, Tres Puntas, 

Tierra Blanca, El Banco, Angelina, entre otros. En Chamaya también se encuentra 

tonalitas; en la cuenca de Chancay se encuentra pequeñas áreas dispersos de 

depósitos de diorita, adamelita  y tonalita y en la cuenca de Zaña se encuentran 

dispersas pequeñas áreas de dioritas, tonalitas y granodioritas. Si lo analizamos 

en base a los distritos, los acuitardos intrusivos se ubican en los distritos de 

Olmos, Pitipo, Chongoyape,  M.A.M. Muro, Pátapo, Pucalá, Tumán, Pomalca, 

Nueva Arica, Zaña, Lagunas, Eten, Ciudad Eten, Oyotún, Nueva Arica, Cayalti, 

Salas, Inkahuasi y Cañaris. 

 

× Acuitardos sedimentario  (Ac-s),  presentan litología de roca sedimentaria,  

siendo sus unidades estratigráficas como son: la formación la Leche, formación 

chimú, formación tinajones, grupo quilquiñan (de origen jurásico/cretáceo) todas 

de la era mesozoica.  
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La formación Chimú está conformada por cuarcitas recristalizadas, areniscas 

metamorfizadas y lutitas; la formación tinajones por lutitas areniscas, tobas, 

grauvacas, con niveles de areniscas cuarzosas y conglomerados de cuarcitas y 

tobas; el grupo Pulluicana y Quilquiñanestá formado por calizas areniscosas de 

matrices grices claros bien estratificadas. 

 

La formación sábila constituida por areniscas de grano fino, gris plomizas a gris 

verdosas de matriz limolítica y lodolítica, conectados con material silíceo calcáreo; 

en cambio la formación inca contiene areniscas y lutitas. 

 

La formación Chulec presenta lutitas y calizas, y la formación pariatambo 

presenta calizas, lutitas y tobas.  

 

Los acuitardos sedimentarios estan distribuidos en los distritos de Nueva Arica, 

Oyotún,  Chongoyape, Pucalá, Cayaltí, Zaña, Lagunas, Pátapo, M.A.M. Muro, 

Pítipo, Jayanca, Salas, Inkahuasi, Mochumí, Cañaris y Olmos, el área total en el 

departamento de Lambayeque es de 53261.64 has., representando 3.6%. 

 

× Acuitardos Volcanico  (Ac-v), su  unidad litológica son las rocas volcánicas de la 

era cenozoica, estando conformadas por dacitas (presenta pórfidos cuarcíferos 

con abundante mineral de cuarzo en fenocristales), el volcánico llama (compuesto 

por tobas volcánicas, tobas brechosas, cantos rodados y areniscas tobáceas) y el 

volcánico porculla (compuesto por tobas andesíticas y riolíticas, de color gris 

blanquesina con intercalaciones de brechas piroclásticas andesitas y lavas).  

 

Los acuitardos volcánicos están distribuidos en los distritos de Incahuasi,  Cañaris, 

Salas, Jayanca, Chongoyape, Motupe, Olmos, Nueva Arica,  Lagunas y Zaña. Estos 

Acuitardo tiene un área total de 115,973.03 has., representando 7.8%, del 

departamento de Lambayeque. 
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8.4 Características del Acuifugo (Acf) 

Es una formación que no puede almacenar ni transmitir el  agua, en el 

departamento de Lambayeque este tipo de formaciones está conformado  por el 

grupo salas, caracterizado por ser una roca metamórfica de la era paleozoica 

compuesta por tobas pizarrosas y filitas grises verdosa, marrones y negruzcas, por 

la abundancia de ferromagnesianos, cloritas. El Acuifugo tiene un área de 

82,933.23 has. representando el 5.58% del territorio del departamento de 

Lambayeque como se muestra en el cuadro N°6,  ubicados en forma dispersa en 

el departamento de Lambayeque en la zona de las cuencas de Cascajal,  Olmos y 

Motupe - la Leche;  como son  en las nacientes de la quebrada Jahuay, quebrada 

las vacas, y amboslados del río Ñaupe; también hay acuifugo  en el límite norte  

del departamento en los cerros Micheles, las partidas, Chunga, Roque; así mismo 

también se ubica en los cerros el toro, el naranjo, hierba buena, Alicia, 

marchador, escurre, mano de león, el Medano, Miraflores, el teniente,  parte del 

cerro caja blanca, sonolípe, santo Fraire, trompero, morrupe, shonto, saturdino, 

parte de los  cerros jahuay negro y  calicantro.  

 

8.5 Características de los Acuicludo (Acc) 

Es una formación que contiene agua en cantidad apreciable  y que no permite 

que el agua circule a través de ella; en el departamento de Lambayeque está 

formado por el grupo complejo Olmos originado en la era paleozoica, su unidad 

litológica es la roca metamórfica consistente en esquistos con colores verdosos a 

gris oscuro, cortados por venas de cuarzo (sílice), asociados con anfiolitas, filitas 

negras satinadas. El acuicludo tiene un área de 31,444.50has. representando el 

2.12% del territorio del departamento de Lambayeque como se muestra en el 

cuadro N°6, están ubicados en el límite del departamento de Lambayeque en la 

zona de la cuenca Olmos a ambos lados del río Olmos por los cerros infiernillo, 

peña blanca, de burros, punta cerro, sigues punta, pan de azúcar y pamapara y en 

la cuenca de Motupe ς La Leche  por los cerros Chapacuna y Filo de Ojal. Los  

acuicludos esta distribuidos en los distritos de Motupe, Olmos (entre los Centros 

Poblados ubicados dentro de estos acuicludos están Puente Amarillo, cerro 

cascajal, los hornos, La Juliana y Nueva esperanza), Cañaris y Salas.  

 



 

 Página 37 
 

  
CUADRO N° 6: 

ACUIFEROS  DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 

TIPO DE ACUIFERO SIMBOLOGIA AREA (Has) POROSIDAD TOTAL 

ACUIFERO FISURADO 
SEDIMENTARIO A-fs 34836.3052 

ALTA A MODERADA  

ACUIFERO FISURADO 
VOLCANICO A-fv 62098.2786 

ALTA A MODERADA 

ACUIFERO POROSO NO 
CONSOLIDADO  A-pnc 1011468.79 

ALTA A MODERADA 

ACUITARDO INTRUSIVO 
 Ac-i 93573.8769 

ALTA A MODERADA 

ACUITARDO SEDIMENTARIO 
 Ac-s 53261.6449 

ALTA A MODERADA 

ACUITARDO VOLCANICO 
 Ac-v 115973.026 

ALTA A MODERADA 

ACUICLUDO 
 Acc 31444.5012 

ALTA 

ACUIFUGO 
 

Acf 
 

82933.2279 
 

NULA O MUY BAJA 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRAFICO N° 6 
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CUADRO N°7 

CARACTERIZACION HIDROGEOLOGICA DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 

CLASIFICACIÓN HIDROGEOLOGICA UNIDAD ESTRATIGRAFICA PERMEABILIDAD 

ACUÍFERO 

Acuífero fisurado 
sedimentario, 

Grupo goyarisquizga, grupo 
mitu. 

Alta  por fracturas 

Acuífero fisurado 
volcánico, 

Volcánico oyotún, pórfido 
cuarcífero, volcánico 
huambos. 

Alta  por fracturas 

Acuífero poroso no 
consolidado 

Depósito aluvial, fluvio 
aluvial, eólico, deposito 
coluvial, deposito coluvial 
aluvial. 

Alta por porosidad 

ACUICLUDO 
 

Complejo Olmos 
Poca permeabilidad 
por su composición 

ACUIFUGO 
 Grupo salas,  depósitos 

consolidados 
Baja permeabilidad 
por su composición 

ACUITARDO 

VOLCANICO Rocas volcánicas 
Baja permeabilidad 
por su composición 

INTRUSIVO Volcánicas llama 
Baja permeabilidad 
por su composición 

SEDIMENTARIO 
Rocas intrusiva: Tonalita, 
Adamelita, diorita, 
granotoides, Monzonita, 

Baja permeabilidad 
por su composición 

Fuente: Elaboración propia 
Observar Mapa Hidrogeológico del departamento de Lambayeque (Mapa Nº 06). 
   

 

IX. RECARGA DEL ACUIFERO Y ZONAS DE ALMACENAMIENTOS, 

ESCURRIMIENTOS E INFILTRACIONES. 

 

Acuífero es una o más capas subterráneas o de otros elementos geológicos saturados 

que tienen la suficiente porosidad y permeabilidad capaz de almacenar y trasmitir 

agua subterránea y que puede ser aprovechada para uso humano (5). 
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GRAFICO N°7 

CICLO HIDROLÓGICO DEL AGUA CON LA FORMACIÓN DE ACUÍFEROS A TRAVÉS DE 

INFILTRACIÓN 

 
Fuente: www.unesco.org.uy 

 

Desde el punto de vista hídrico, la zona de recarga o área de recarga es la parte de la 

cuenca hidrográfica en la que, por las condiciones climatológicas, geológicas y 

topográficas, una gran parte de las precipitaciones  infiltran en el suelo, llegando a 

recargar los acuíferos en las partes más bajas de la cuenca como se muestra en el 

gráfico N°7,  pero se debe tener en consideración  que a pesar de conocer las 

propiedades de textura del suelo y la conductividad eléctrica, no son suficientes para 

predecir la  infiltración y la recarga del acuífero, para ello se requiere de trabajos 

específicos, como son pruebas de campo de infiltración en diferentes zonas con la 

misma textura de suelo y otros datos que ayudan a determinar la recarga efectiva. 

También se debe considerar otro aspecto importante que existen pozos piezométricos, 

los mismos que  ayudarían a detectar la recarga del acuífero siempre y cuando se 

hicieran las evaluaciones en forma mensual y anual, considerando que existen 

alteraciones al proceso normal como son los eventos externos (eventos niños y niña), 

además de la interacción con cauces superficiales, la evapotranspiración y consumo de  

agua por la cobertura vegetal existente en la zona.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Acu%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_(accidente_geogr%C3%A1fico)
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Los pozos piezométricos, sirve para determinar la fluctuación de los niveles freáticos 

los cuales varían según los diversos tipos de recarga; es decir, sea recarga natural o 

antrópica o ambos juntos, entendiendo que la recarga natural es aquella recarga al 

acuífero que se da en forma natural,  debido a los diversos procesos naturales, como 

son la precipitación, escorrentía e infiltración, mientras que la recarga artificial es dada 

por los mecanismos de riego; haciendo que el nivel freático tenga un comportamiento 

estacional por el proceso de recarga natural, el cual actualmente ha variado por efecto 

de la recarga de origen antrópico que se da en épocas  de riego, alterando el nivel 

freático natural el cual varía según el día o estación en que se encuentre. Asimismo, no 

solo se tiene las variaciones estacionales sino también existe una variación secular la 

misma que proviene por periodos extensos como alternantes de años seco y años 

húmedos, así como la tendencia debido a la sobre explotación  del acuífero 

ocasionando que  se tomen medidas preventivas y extremas como las zonas de veda. 

 

En el departamento de Lambayeque, se han tomado medidas en aras de cuidar y 

proteger el abastecimiento sostenible de agua subterránea, debido a ello se ha 

considerado una zona de veda en la cuenca de Motupe en concordancia con el artículo 

108 principio de sostenibilidad y 113 inciso (a) sobre zonas de veda, del Título IX de la 

Ley de Recursos Hídricos, como se muestra a continuación. 

ZONA DE VEDA EN LA CUENCA DE MOTUPE 
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La zona de recarga es importante para un acuífero, pero   es de considerar el ciclo 

normal del acuífero en el cual se da la recarga del acuífero, el tiempo de residencia del 

agua en él, el mismo que se da en días, meses, años, siglos, y la descarga misma como 

se muestra en el gráfico adjunto (grafico N°8),  donde se muestra como la relación del 

tiempo y profundidad de recarga del acuífero. 

 

     GRAFICO N°8 

              LA RECARGA, TIEMPO DE RESIDECIA Y DESCARGA DEL ACUIFERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dr. Ing. Pablo Gamazo. 

 

 

Principales características de una zona de recarga: 

× Desde el punto de vista climatológico, son zonas con precipitación media anual 

alta, evaporación media o baja, humedad elevada. 

× Desde el punto de vista geológico, son suelos permeables o medianamente 

permeables. 

× Desde el punto de vista topográfico, son configuraciones planas o levemente 

onduladas. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Climatolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaporaci%C3%B3n_(proceso_f%C3%ADsico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Geol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Permeabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Topogr%C3%A1fico
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Zonas de recarga 

 

En los diferentes valles del departamento, la recarga hídrica subterránea es dada en la 

parte alta de los río Olmos, Motupe, Chóchope, quebrada el Alumbral, la parte alta de 

la cuenca, en el río Nanchoc, y de las quebradas Songoi,  el Cerezo, en el trayecto de 

los lechos de los ríos Zaña, Chancay, La Leche, Motupe y parte del río Cascajal tiene 

una litología conformado por  depósito aluviales, siendo esta una recarga natural, y en 

los cursos de los canales de riego sin revestir, y las áreas agrícolas, dándose en estos 

lugares los dos tipos de recarga, tanto natural al recibir el agua proveniente de las 

precipitaciones como la antrópica al dejar pasar el agua para la aplicación del riego, 

siendo en la cuenca del Chancay ς Lambayeque, la única en donde por la condición de 

contar con reservorio, regulariza el sistema de riego, aplicándose un calendario 

regularmente estable.  

 

X. NIVEL FREÁTICO 

 

Al analizar el movimiento del agua subterránea del departamento, específicamente 

en Olmos, Motupe y Zaña,  el movimiento es mayormente de  nor este a sur oeste, 

con un gradiente hidráulico promedio de 0.89, con un máximo nivel estático de 3.6 y 

un mínimo de 0.18, los mismos que intervienen como uno de los factores en la 

velocidad del flujo; en cuanto al nivel estático, este fluctúa entre 107.29 a 124.58 en 

promedio, con valores máximos de 240 a 340 y mínimos de 6 a 14 como se muestra 

en el cuadro N° 8.  

 

En la zona de la cuenca chancay Lambayeque  presenta un nivel estático mínimo de 

0.37, una máximo de 11 y un promedio de 4.09 (estudio realizado en el 2003). 
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CUADRO N°8 

MORFOLOGIA DE LA NAPA FREATICA DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 

        Valle Zona SECTOR Sentido Flujo Gradiente Hidráulico Nivel Estático 

OLMOS 

I 

Capilla Central ς Querpón NE-SO 0.45 105  -  125 

Porvenir ς Insculas SE-NO 0.47 112  -  120 

Porvenir Tierra Rajada NE-SO 0.19 98  -  103 

II 

Senquelo NE-SO 1.27 118  -  148 

Hualtacal ς La Calera NE-SO 0.4 96  -  100 

Laguna Larga ς El Cardo NE-SO 0.67 85  -  95 

III 
San Cristobal NE-SO 0.41 70  -  81 

Ancol Cautivo NE-SO 0.75 40  -  62 

IV 

Mano de León ς El Puquio NE-SO 0.6 152  -  188 

Nueva Esperanza ς Boliche NE-SO 3.6 240  -  340 

La Juliana ς Olmos NE-SO 1.29 180  -  340 

V 

Tunápe ς Miraflores NE-SO 3.06 150  -  180 

El Medano ς El Muerto NE-SO 0.5 112  -  130 

Biluña ς La Orchía NE-SO 0.64 100  -  116 

MOTUPE 

I 

Tongorrape ς Salitral NE-SO 1.14 173.44  -  192.01 

Capilla ς Chanduví NE-SO 1.69 165.54  -  206.75 

Arrozal ς Marripón NE-SO 2.29 169.62  -  234.29 

Chóchope ς Huaca ς Parranal SE-NO 1.99 136.33  -  181.93 

II 

Motupe ς Laguna - Prada NE-SO 0.8 94.71  -  138.36 

Humedades ς Escusa Baraja SO-NE  0.72 88.56  -  110.79 

Briceño NE-SO 0.95 63.8  -  81.74 

III 

Papayo ς Cerro la Vieja N -S  0.5 96  -  118.82 

Quina ς Quina ς San Isidro NE-SO 0.34 92.5  -  103.97 

Cholo cal ς Apurlé NE-SO 0.57 74.7  -  94.54 

Pueblo Nuevo - Anchovira NE-SO 0.38 72.65  -  86.37 

ZAÑA 

I 

El Naranjo ς Collao SE-NO 1.1 200  -  178 

El Naranjo ς Collao NE-SO 0.7 148  -  134 

Culpón ς Zapotal SE-NO 0.55 160  -  150 

La Viña ς Pampa San Pedro NE-SO 0.62 120  -  106 

II 

Viña Tercera ς Guayaquil NE-SO 0.57 98  -  88 

Ana María ς Santa Luisa NE-SO 0.4 74  -  64 

Santa Rosa NE-SO 0.92 80  -  62 

Popana Alto ς Saltur  E- O 1.15 76  -  54 

Porvenir Alto ς La Otra Banda NE-SO 0.6 54  -  42 

III 

Úcupe ς El Guabo NE-SO 0.18 36  -  32 

Leonera ς Rafan Pueblo NE-SO 0.31 24  -  16 

Peroles - Chirinos NE-SO 0.34 14  -  6 

MAYOR PARTE DEL 
DEPARTAMENTO 

PROMEDIO 

NE -SO 

0.89 107.29  - 124.58 

MAXIMA 3.6 240.00  - 340.00 

MINIMA 0.18 14.00  - 6.00 

Elaboración propia en base a información de la fuente del ANA
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XI. DISPONIBILIDAD DE AGUA SUBTERRANEA 

La disponibilidad hídrica subterránea es variable dependiendo del tiempo y otros 

factores, como son  la exagerada explotación sin criterio técnico y la interferencia de 

pozos debido a la ubicación muy cercana de los pozos  provocando variaciones en la 

curva a de abatimiento, agotando el recurso y provocando cambios en el nivel de la 

Napa freática y afectando el sabor del agua, porque al disminuir el nivel freático, 

implica que, las sustancias normales en el agua están poco diluidas haciendo que la 

concentración  sea mayor, alternado el sabor.  

 

En cuanto a la evaluación de la disponibilidad hídrica subterránea, se hace cada cierto 

tiempo, porque el personal que realiza dicha evaluación tiene que abarcar valles 

enteros y contar con presupuesto adecuado para dicho estudio, haciendo que en un 

año se haga un valle, en otro año otro valle y así sucesivamente,  determinando 

intervalos de tiempos  largos, en donde no se realiza ninguna evaluación, y tener solo 

con la información de un año o 2 años y sin ser  consecutivos, para el análisis se 

cuenta sólo con información del ex INRENA actualmente  ANA. 

 

Disponibilidad hídrica subterránea en el valle de Olmos Cascajal 

El acuífero de Olmos,  basada en la explotación anual es de 47´376,131m3/año (47.37 

MMC), equivalente a una explotación de 1.5 m3/s analizado por el ANA, en el año 

1999 en donde se realizó su última evaluación. 

 

Disponibilidad hídrica subterránea en el valle de Motupe 

El acuífero de Motupe basada en la explotación anual es de 973́ 209,898.48 m3/año 

(973.20  MMC).  

 

Disponibilidad hídrica subterránea en el valle de Chancay 

Basada en la evaluación realizada por el ANA, la explotación anual es de 

4,472,322,314.28 m3/año (4,472.32 MMC). 

Disponibilidad hídrica subterránea en el valle de Zaña 

Basada en la evaluación realizada por el ANA,  la explotación anual es de 

3´038,117.53m3/año (3.038 MMC). 
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XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

× El departamento presenta acuíferos (acuífero fisurado sedimentario, acuífero fisurado 

volcánico, acuífero poroso no consolidado), Acuitardos (Intrusivo, volcánico y 

sedimentario), acuifugo y acuicludo; contando con  áreas de recarga, entre las cuales 

se encuentra los cauces de los ríos principales,  quebradas y canales de riego sin 

revestir.  

 

× Las zonas de recarga se ubican en la parte alta de las cuencas hidrográficas, en 

particular en los diferentes los río Olmos, Motupe, Chóchope, quebrada el Alumbral, 

en el río Nanchoc, y de las quebradas Songoi,  el Cerezo, en el trayecto de los lechos de 

los ríos Zaña, Chancay, La Leche, Motupe y parte del río Cascajal. 

 

× El acuífero poroso no consolidado representa el 68% del total departamental, 

siguiéndole el acuitardo volcánico con el 7.81%, el acuitardo intrusivo con el 6.30%, el 

acuifugo con el 5.58%, luego el acuífero fisurado volcánico con 4.18%,  acuicludo con 

el 2.12%, y el acuífero fisurado volcánico 2.34 y por último el acuicludo con el 2.12%. 

 
× En valle de Chancay, presenta  el mayor volumen de explotación de aguas 

subterráneas  con 4472.32 MMC, siguiéndole el valle  de Motupe con 973.2 MMC, 

luego los valles de Olmos - Cascajal con el 47.37 MMC y por último en el valle  de Zaña 

con 3.038MMC., teniendo en consideración que los volúmenes analizados son en 

diferentes años. 

 
× En cuanto al nivel freático, en el valle chancay se ha encontrado que este fluctúa 

entre 0.37 y 11m, mientras que en el resto de los valle fluctúa  con valores máximos 

de 240 a 340 y mínimos de 6 a 14. 

 
× En la ley se estipula algunas medidas que ayudan al cuidado del recurso hídrico 

subterráneo, pero falta tomar medidas más específicas en cuanto a su cuidado y 

protección, en el departamento se cuenta con red de estaciones  piezométricos pero 

que no son evaluadas solo cuando hay presupuesto. 
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RECOMENDACIONES 

 

× En las zonas de recarga tomar medidas preventivas de protección y de mitigación 

a fin de no causarle daño o ser contaminado por las actividades antrópicas, por lo 

que es necesario los estudios de Impacto Ambiental (EIA). 

× Promover convenios de trabajos de investigación y monitoreo del recurso hídrico 

subterráneo. 

× Fomentar  proyectos de investigación para el manejo, control y evaluación de la 

contaminación  del recurso hídrico subterráneo. 

× Fomentar  proyectos de elaboración de instrumentos de medición y control de 

calidad de agua en los acuíferos, tanto vertical como horizontal. 

× Promover tesis de investigación de los acuíferos del departamento de 

Lambayeque. 

× Fomentar  la inclusión en los planes de manejo de cuenca el cuidado del recurso 

hídrico subterráneo, debido a la falta de una instancia que pueda formular planes 

de manejo a este nivel. 

× Realizar estudios de la delimitación de zonas de recarga a nivel más específicos, 

como en escalas 1:50000, para la recomendación de medidas de protección de los 

acuíferos como sustento de la vida. 

× Promover e impulsar alianzas estratégicas con las diferentes instituciones 

particulares y privadas del sector  agropecuario del departamento para la 

realización de proyectos de sensibilización y asistencia técnica en el manejo 

adecuado de agroquímicos para el cuidado y su monitoreo del recurso hídrico 

subterráneo. 
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ANEXO 01: MAPA HIDROGEOLOGICO 












