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Evaluación preliminar del deslizamiento Campanayoqpata para la gestión 
de riesgo de desastres en la comunidad campesina de Lutto Kututo, 

Chumbivilcas, Cusco 2018

RESUMEN

El deslizamiento  de  Campanayoqpata  fue eval-
uado por la gran pérdida de viviendas, colegios, 
zonas de agricultura, saneamiento básico, energía 
eléctrica y vías de comunicación. De esta forma 
dar recomendaciones y evitar nuevos fenómenos 
de igual magnitud.

Para la evaluación se tomó en cuenta las obser-
vaciones en campo, según el tipo de pendiente, 
litología, geomorfología, condición de aguas sub-
terráneas y el movimiento del deslizamiento. 

Se identifi caron 4 zonas de peligro por desli-
zamiento, de los cuales el deslizamiento principal 
tiene una dirección de movimiento hacia noreste, 
con una longitud de 475 m., un ancho de 290 m. 
y  espesor de 100 m aprox. el cual tiene  un salto 
del plano de  falla del deslizamiento  entre 50  y 
60 metros y fue catalogada como una zona de 
peligrosidad muy alta.

Las causas principalmente fueron la reactivación 
de un deslizamiento antiguo que generó una prim-
era superfi cie de rotura en suelos limo arcillosos, 
ligeramente arenoso, a consecuencia de ello se 
generó una nueva superfi cie de rotura a 100 met-
ros detrás del primer plano de deslizamiento (su-
perfi cie de rotura 02). Y también la probabilidad 
de colapso de sifones (cavernas kársticas subter-

ráneas con agua) formados entre los travertinos y 
calizas margosas.

Muchas viviendas y áreas de cultivo fueron ex-
puestas en una zona de peligrosidad, vulnerabil-
idad y riesgo muy alto por no haber tenido una 
planifi cación o un ordenamiento territorial adec-
uado.

Palabras claves: peligro, riesgo, vulnerabilidad, 
deslizamiento

ABSTRACT

The landslide of Campanayoqpata was evaluated 
by the great loss of homes, schools, agricultural 
areas, basic sanitation, electricity and communi-
cation routes. In this way, give recommendations 
and avoid new phenomena of equal magnitude.

For the evaluation, observations in the fi eld were 
taken into account, according to the type of slope, 
lithology, geomorphology, groundwater condition 
and the movement of the landslide.

Four landslide hazard zones were identifi ed, 
of which the main landslide has a direction of 
movement towards the northeast, with a length of 
475 m., A width of 290 m. and thickness of 100 
m approx. which has a jump of the glide fault 
plane between 50 and 60 meters and was classi-
fi ed as a very high hazard zone.

The main causes were the reactivation of an old 
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landslide that generated a first breakage surface in 
silty clay, slightly sandy soils, as a result a new 
breaking surface was generated 100 meters be-
hind the first landslide plane (breakage surface 02 
). And also the probability of collapse of siphons 
(underground karstic caverns with water) formed 
between travertines and marly limestones.

Many houses and farming areas were exposed in 
an area of   danger, vulnerability and very high risk 
because they did not have a proper planning or ter-
ritorial ordering.

Keywords: hazard, risk, vulnerability, landslide

INTRODUCCIÓN

El deslizamiento de Campanayoqpata está ubi-
cado al noreste del distrito de Santo Tomás en la 
comunidad campesina de Lutto Kututo, distrito de 
Llusco, provincia de Chumbivilcas, Región Cus-
co, a 1 hora de viaje desde la capital de provincia 
de Chumbivilcas (Santo Tomas).

Los movimientos en masa son muy frecuentes en 
temporadas de lluvia que afectan laderas con o 
sin presencia de habitantes en ella. La comunidad 
campesina de Lutto Kututo, distrito de Llusco, 
provincia de Chumbivilcas, región Cusco está ex-
puesta a éste tipo de fenómeno natural. 

Se trata de un fenómeno hidrogravitacional de gran 
magnitud a causa de las precipitaciones extraordi-
narias en la zona, y parte de estas precipitaciones 
se infiltran en los suelos donde por gravedad y 
pendiente hay circulación de aguas subterráneas, 
en consecuencia los suelos se sobresaturan de 
agua y pierden su ángulo de reposo natural.

Para lo cual se evaluó las condiciones geológicas 
(litológicas),  geomorfología, hidrogeología, uso 
de suelo, fotos aéreas, eventos pasados, pendiente, 
para caracterizar el peligro, evaluar la vulnerabi-
lidad física y finalmente determinar el factor de 
riesgo. 

Teniendo ello se podrá dar recomendaciones no 
estructurales (políticas urbanas, planeamiento ur-
bano, planes de defensa civil, sensibilización etc.) 
y estructurales (soluciones de ingeniería).

Este trabajo se basó en datos obtenidos en campo 
y también analizados en gabinete, posteriormente 
interpretados y analizados en los diferentes mapas 
de peligro por deslizamiento, vulnerabilidad y 
riesgo, para luego  dar conclusiones y recomen-
daciones. 

Figura 01: Ubicación de la zona de estudio

METODOLOGÍA

Para la evaluación  del deslizamiento Campanayo-
qpata para la gestión de riesgo de desastres en la 
comunidad campesina de Lutto Kututo - Llusco, 
Chumbivilcas, se utilizó la siguiente metodología 
de trabajo (Figura 02).

Figura 02: Metodología de evaluación 
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GEOLOGÍA

Formación Arcurquina (Albiano Cenomaniano)

Esta formación presenta 3 niveles. La secuencia 
inferior destaca estratos de caliza con espesor has-
ta de 2 m, la secuencia media con niveles de caliza 
en estratos delgados y niveles esporádicos de do-
lomita y la secuencia superior presenta estratos de 
caliza de hasta 3 m de grosor alternando con nive-
les de caliza submétricos. (Galdos et al., 2003).

Litología

Calizas (Roca sedimentaría): Roca de color gris 
oscuro, grano fino, moderadamente fracturada, 
compuesto principalmente de carbonato de calcio 
con  presencia de vetillas de 1 a 2 mm de calcita. 
Esta roca aflora en el contacto con la unidad to-
nalita Colquemarca al pie del deslizamiento, al-
gunos estratos más reactivos en la caliza formaron 
mármol (roca metamórfica de color blanquecino, 
grano medio).

Travertinos, margas y dolomías (Roca sedi-
mentaría): Roca de origen parcialmente biogéni-
co compuesto de calcita, aragonito y limonitas, 
forma pequeñas capas, y zonas kársticas. El agua 
disuelve  el carbonato de calcio que posterior-
mente puede depositarse en forma de capas, for-
mando cavernas, estructuras tubiformes y también 
estalactitas, estalagmitas y columnas. 

Algunos niveles en esta misma zona presenta do-
lomía (roca compuesto de carbonato de calcio y 
magnesio)  y margas (roca compuesto de calcita y 
arcillas).Los travertinos, dolomías y margas aflo-
ran en la parte superior del deslizamiento (corona 
del deslizamiento) donde forman dolinas (colapso 
de cavernas kársticas) y cuevas subterráneas con 
agua formando acuíferos kársticos.

2. UNIDAD TONALITA 
COLQUEMARCA (PALEOCENO)

Por lo general son tonalitas leucócratas de grano 
medio  y sus minerales esenciales son plagioclasas 
y cuarzo.  Las plagioclasas presentan cristales eu-
hedrales y maclados (macla de baveno y de carls-
bald) y varían entre oligoclasa, albita y labrador-
ita. (Galdos et al., 2003)

Litología

Roca de color blanquecino, textura porfirítica, pre-
senta  fenocristales de plagioclasa y cuarzo, con 

una matríz afanítica de feldespatos, biotita, trazas 
de pirita, granates? con fracturamiento moderado. 
Esta roca aflora en el pie del deslizamiento, en 
partes tiene una alteración por meteorización en 
un espesor de 1m aprox. y está en un proceso de 
arenización.

TUFO VOLCÁNICO (EOCENO-
OLIGOCENO)

Depósito piroclástico de caída moderadamente 
soldada (toba, lapilli, ceniza y biotita) de color 
gris blanquecino y estructura columnar visible 
(Galdos et al., 2003)

Litología

Roca de color gris blanquecino compuesto de  
fragmentos líticos, cuarzo, ceniza y biotita. Esta 
roca aflora en el cuerpo del deslizamiento, muy 
fracturado con relleno de carbonatos y arcillas, el 
ancho de fracturamiento en el cuerpo del desli-
zamiento varían desde 1 cm a 1 m.

También aflora a 100 m detrás del plano de fal-
la del deslizamiento, específicamente en el parte 
donde se reubicaron los pobladores afectados. 
Aquí, la roca no presenta fracturamiento y es com-
petente, considerando así una zona más segura 
frente a fenómenos de geodinámica externa. 

DEPÓSITOS COLUVIALES 
(CUATERNARIO)

Litología

Estos suelos forman parte de las laderas de las 
montañas, cerca de los cimas. Gran parte del de-
slizamiento está compuesto por este tipo de suelo 
limo arcilloso ligeramente arenoso con clastos de 
caliza y bloques de travertinos, dolomías y calizas. 

PELIGRO POR DESLIZAMIENTO

Para la evaluación del peligro por deslizamien-
to en la comunidad campesina de Lutto Kututo, 
se usó la Tabla 01 para determinar el grado de 
peligrosidad de la zona de estudio de acuerdo a las 
observaciones en campo según el tipo de pendi-
ente, litología, geomorfología, condición de aguas 
subterráneas y el movimiento del deslizamiento. 

Tales puntos fueron interpolados con los valores 
dados en cada punto de observación de campo us-
ando el método geoestadístico kriging para gener-
ar un mapa de peligros por deslizamiento.
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Se identificaron 4 zonas de peligrosidad por desli-
zamiento de tipo rotacional:

P-1: Una dolina con una área de 5 km cuadrados 
aproximadamente ubicada a 392 metros al sureste 
del plano de falla del deslizamiento, esta dolina se 
comporta como una de los lugares de  recarga de 
acuíferos kársticos en la zona. 

P-2: Un deslizamiento antiguo de menor magni-
tud con peligrosidad medio con un puntaje de 6 
(Según tabla 01), dirección de movimiento al nor-
este, no presenta agrietamientos en superficie pero 
si una escarpa antigua cubierta con vegetación.

P-3: Un tercer peligro identificado está ubicado 
muy cerca al deslizamiento principal, con una di-
rección de movimiento al este. Este deslizamiento 
también es una reactivación de un deslizamiento 
antiguo lo cual presenta grietas tensionales de has-
ta 10 cm de ancho, se cataloga como una zona de 

peligrosidad alta con un puntaje de 8 (Según tabla 
01).

P-4: Finalmente se tiene el deslizamiento prin-
cipal, con una dirección de movimiento hacia 
noreste, tiene longitud de 475 m., un ancho de 
290 m. y un espesor de 100 m aprox. Según las 
observaciones e interpretaciones de campo, el 
movimiento se dio en dos fases: primero fue una 
reactivación de un deslizamiento antiguo por la 
infiltración y saturación de los suelos en ladera. 
Segundo, a consecuencia de la primera reacti-
vación, lo más probable fue un colapso de sifones 
(cavernas kársticas llenas de agua), generando de 
esta forma un segundo plano de deslizamiento a 
100 metros detrás del primero, lo cual generó un 
salto de falla  de hasta 50 - 60 metros. Toda el área 
de deslizamiento principal fue catalogada como 
una zona de peligrosidad muy alta con un puntaje 
de 10 (Según tabla 01)

Nota: En la parte superior se observa el mapeo litológico de la zona de estudio. Parte inferior, sec-
ción litológica del deslizamiento de tipo rotacional, en donde se observa dos planos de deslizamiento, 
el primero relacionado a un suelo limo arcilloso ligeramente arenoso (reactivación de una falla anti-
gua), y el segundo por un colapso (probable?) de una caverna a consecuencia del primer movimiento. 

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 01: Matríz para el análisis de peligro, vul-
nerabilidad física y riesgo por deslizamiento

Factores desencadenantes del deslizamiento:

• Infiltración de agua superficial por las excesiv-
as precipitaciones fluviales en los suelos limo 
arcilloso, ligeramente arenoso con fragmentos 
y bloques de tufo volcánico para la generación 
de la primera superficie de rotura 01.

• Reactivación de un deslizamiento antiguo que 
generó una primera superficie de rotura, (ver 
sección litológica, Figura 03), a consecuencia 
de ello se generó una nueva superficie de ro-
tura a 100 metros detrás del primer plano de 
deslizamiento (superficie de rotura 02).

• Circulación de aguas subterráneas en los 
acuíferos kársticos que era alimentado por 
una dolina ubicada a 392 metros al sur este 
del plano de falla del deslizamiento.

• Probable colapso de sifones (cavernas kársti-
cas subterráneas llenas de agua) formados en-

tre los travertinos y margas.

• Pendientes de 50 a 75% en favor de la ladera.

VULNERABILIDAD POR DESLIZAMIENTO

Según los reportes por radio emisoras, entrevistas 
personales y observaciones de campo, los más vul-
nerables fueron viviendas de 60 familias quedaron 
inhabitables, muchas de ellas estaban construidos 
con material de adobe y sillar (Tufo volcánico), 
techados con calaminas y/o paja. 

El saneamiento básico de la comunidad fue de-
struido, hubo rotura de tuberías de agua, desagüe 
y cables eléctricos. Los fuertes agrietamientos, 
hundimientos y movimientos laterales afectaron 
muchas áreas de cultivo de papas, maíz, hortal-
izas, verduras, cereales y la vía de accesibilidad 
Santo Tomás-Llusco.

Muchos comuneros de la zona  quedaron sin vivi-
enda, cosecha del año, servicios de agua, luz y 
daños psicológicos por este pensando que era una 
maldición del diablo y que la tierra había revivido.

Según el mapa de vulnerabilidad física elaborada 
de acuerdo a los valores de interpolación según 
tabla 01 de la zona de estudio, gran parte del desli-
zamiento principal y antiguo se encuentra en una 
vulnerabilidad muy alta con un puntaje de 10. 
Figura 04, 05, 06 y 07: Fotografías de la zona de 
estudio 

Nota: Figura 04 centro de salud y vía afirmada en estado crítico, Figura 05 cavernas de travertinos 
en la corona del deslizamiento principal, Figura  06 señora comunera que perdió su vivienda, insta-

laciones eléctricas, servicios de agua y desagüe, Figura 07aquí podemos apreciar el deslizamiento de 
tipo rotacional con un salto de falla del deslizamiento de 60 metros y grietas tensionales de hasta 3 

metros de ancho. Fuente: Fotografías  propias
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RIESGO POR DESLIZAMIENTO

Para el análisis de riego se usó la siguiente fór-
mula probabilística, haciendo la multiplicación 
de valores analizados de peligro y vulnerabilidad 
anteriormente.

R=P*V

R=Riesgo geológico por deslizamiento

P=Peligro por deslizamiento

V=Vulnerabilidad física

Muchas personas quedaron sin vivienda, comi-
da, agua, energía eléctrica y accesibilidad. En 
tal sentido días después ocurrido el fenómeno, la 
comunidad recibió apoyo por parte del gobierno 
regional de Cusco, distritos vecinos, INDECI y 
Hudbay Minerals, con carpas, víveres de prime-
ra necesidad, agua, frazadas, alimentos no pere-
cibles, instalaciones eléctricas, saneamiento bási-
co y la evaluación del fenómeno geológico por mi 

persona e INGEMMET para dar recomendaciones 
no estructurales (políticas urbanas, planeamiento 
urbano, planes de defensa civil, sensibilización 
etc.) y estructurales (soluciones de ingeniería).

De acuerdo al mapa de riesgos por deslizamien-
to,  se reubicó a la comunidad a  medio kilómetro 
detrás de la zona de daño, una zona segura, con 
pendiente suave y en roca firme sobre tufos vol-
cánicos. 

El único problema en la zona de reubicación fue 
las nuevas instalaciones de saneamiento básico y 
energía eléctrica. Además se planteó un  nuevo 
trazo de la carretera para conectar los distritos de 
Santo Tomas y Llusco (ver Figura 01).

Según el mapa de riesgos por deslizamiento, se 
tiene un riesgo muy alto con un puntaje de 10 
(según Tabla 01) en la zona del deslizamiento 
principal y alto en la zona de reactivación de un 
deslazamiento antiguo con un puntaje de 8 (según 
Tabla 01).

Figura 04: Mapa de riesgos por deslizamiento
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CONCLUSIONES

• Se identificaron 4 zonas de peligro por desli-
zamiento, de los cuales el deslizamiento prin-
cipal, con una dirección de movimiento hacia 
noreste, tiene longitud de 475 m., un ancho de 
290 m. y un espesor de 100 m aprox. el cual 
tiene  un salto de falla de deslizamiento entre 
50 a 60 metros con peligrosidad muy alta.

• La causa principal del deslizamiento fue la 
reactivación de un deslizamiento antiguo que 
generó una primera superficie de rotura en 
suelos limo arcillosos, ligeramente arenoso, 
a consecuencia de ello se generó una nueva 
superficie de rotura a 100 metros detrás del 
primer plano de deslizamiento (superficie 
de rotura 02). Y también la probabilidad de 
colapso de sifones (cavernas kársticas sub-
terráneas llenas de agua) formados entre los 
travertinos y calizas margosas.

• Viviendas de 60 familias quedaron inhabit-
ables, muchas de ellas estaban construidos 
con material de adobe y sillar (Tufo volcáni-
co), techados con calaminas y/o paja. El san-
eamiento básico de la comunidad fue destrui-
do, hubo rotura de tuberías de agua, desagüe y 
cables eléctricos. Los fuertes agrietamientos, 
hundimientos y movimientos laterales afec-
taron muchas áreas de cultivo de papas, maíz, 
hortalizas, verduras y cereales. La vía Santo 
Tomás-Llusco colapsó  y es inaccesible hasta  
hoy en día.

• Según el mapa de riesgos por deslizamiento, 
se tiene un riesgo muy alto con un puntaje de 
10 en la zona del deslizamiento principal y 
alto en la zona de reactivación de un desla-
zamiento antiguo muy cerca de la principal.
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