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CAPITULO Al 

Introducción 

A. 1.1. Con el fin de examinar la magnitud y ocasión de los 

suministros de agua que deben ser proporcionados a la Gran Lima 

para satisfacer las necesidades futuras de su población, es ne

cesario determinar las proyecciones de la demanda de agua hasta 

el año 2000. Los Términos de Referencia disponen que las pro

yecciones de la demanda sean derivadas mediante un método simi

lar a aquél utilizado en nuestro informe de 1976 (Ref. 19*). 

Las proyecciones se basan en el análisis de los datos históricos 

de suministro y población para las tres últimas décadas y toman 

en cuenta los planes oficiales para el desarrollo futuro de la 

Gran Lima. 

Definiciones 

A. 1.2. Los términos utilizados en este apéndice se definen 

como sigue: 

Demanda: caudal de agua requerido a la entrada de un 

sistema de distribución capaz de cubrir en forma to

tal los requerimientos de todos los usuarios, supedi

tado a las limitaciones del sistema de distribución. 

Fugas, incluyendo aquellas debidas a la filtración,se 

incluyen en la demanda. 

Abastecimiento: el volumen real de agua procedente de 

cualquier fuente suministrado a un sistema de distri

bución. 

Consumo: volumen de agua utilizado por los usuarios, 

excluyendo las pérdidas en el sistema de distribución 

y dentro de las premisas de los usuarios. 

*Las referencias se indican al final del apéndice. 
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Abastecimiento urbano (o demanda): suministro (o deman 

da) de agua para uso general dentro del área urbana, 

exceptuando uso agrícola. 

Abastecimiento (o demanda) urbano industrial: aquella 

parte del suministro (demanda) urbano destinada a (re

sultante de) los establecimientos industriales y fá

bricas, incluyendo los usos domésticos y de otra índo

le dentro de los mismos. 

Abastecimiento (o demanda) urbano doméstico: abaste

cimiento (demanda) urbano menos el abastecimiento (de

manda) urbano industrial, incluyendo,entre otros, agua 

para consumo doméstico en viviendas, oficinas, hote

les, jardines públicos y privados, campos de juego,así 

como para combatir incendios y limpieza de caminos. 

Abastecimiento(demanda) agrícola: agua suministrada 

(requerida) para la irrigación de áreas agrícolas co

merciales y horticultura, así como para el riego de 

parques zonales y metropolitanos. 

Area de ESAL (Lima): todos los sectores de Lima con 

abastecimiento de agua mediante tuberías administrado 

por ESAL, excluyendo el area de ESAL (Callao). 

Area de ESAL(Callao): área del Callao que cuenta con 

abastecimiento de agua mediante tuberías administrado 

por ESAL desde el año 1973 y anteriormente bajo el 

control de la Junta de Obras Públicas del Callao. 

Fundamentos para las proyecciones de la demanda de agua 

A.1.3. La demanda total de agua en el área de la Gran Lima 

está formada por la demanda urbana (subdividida en doméstica e 

industrial) y la demanda agrícola. 
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A. 1.4. Las proyecciones de la demanda urbana se basan en las 

proyecciones demográficas para el área de la Gran Lima, proyec

ciones del consumo per capita, estimado de pérdidas y extensión 

del sistemas de distribución. Las proyecciones demográficas han 

sido derivadas, manteniendo las tendencias actuales en las tasas 

de fertilidad, mortalidad aplicadas a diferentes alternativas de 

flujo migratorios hacia el área de la Gran Lima. Las proyeccio

nes del consumo doméstico per capita se basaron en el consumo 

actual y en una evaluación de las tendencias de la demanda per 

capita registradas en años anteriores. Se han evaluado los su

ministros industriales actuales para determinar la dotación in

dustrial per capita. En nuestro informe de 1970 (Ref.18) se 

indicó que el método más económico para cubrir el aumento del 

consumo consiste en reducir las fugas a un nivel más aceptable. 

En 1979, ESAL adjudicó un contrato para la investigación de las 

fugas que se producen en el sistema de distribución de agua de 

la empresa, a la vez que preparó un programa de reparaciones con 

tal objeto para los próximos años. Por lo tanto, se ha previsto 

una reducción gradual de las pérdidas a partir de las cifras es

timadas actuales. La ampliación futura del sistema de distribu

ción se ha efectuado en base a un estimado de la cobertura actual 

de servicio y la política de planificación de ESAL para lograr en 

el futuro una cobertura del 95% de la población. 

A. 1.5. Por lo general, la demanda agrícola se cubre en forma 

independiente de la demanda urbana, mediante extracción directa 

de los ríos a través de canales de irrigación. Información de

tallada sobre las áreas que actualmente son irrigadas y cédulas 

de cultivo fue proporcionada por el Ministerio de Agricultura. 

La demanda agrícola futura se ha determinado en base a tenden

cias asumidas de intensidades de cultivo que hagan uso al máximo 

de las áreas agrícolas disponibles durante el proceso de creci

miento urbano. Las áreas disponibles para uso agrícola se han 

.estimado en base al Plan de Desarrollo Metropolitano Lima-Callao, 

elaborado por el Ministerio de Vivienda y Construcción (Ref.25). 
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A.1.6. Las proyecciones para la demanda de agua se han 

elaborado tomando como base los datos existentes hasta fi

nes de 1978, siendo este el último año que contó con toda 

la información disponible. 

Proyecciones de la demanda urbana 

A. 1.7. Se han elaborado tres proyecciones independientes 

para la demanda urbana. Las proyecciones superior e infe

rior proporcionan los límites razonables máximo y mínimo 

de la demanda urbana para el año 2000. La proyección de 

planificación proporciona niveles intermedios de la deman

da hasta el año 2000 y su uso se considera apropiado para 

la planificación de obras de desarrollo a largo plazo. 

Fuentes de información demográfica 

A.1.8 La mayor parte de la información de carácter demo

gráfico utilizada en el presente estudio proviene de la Ofi

cina Nacional de Estadística (ONE). Para el Informe de B § P 

de 1976 este organismo era conocido como Oficina Nacional de 

Estadística y Censos (ONEC) y en el período de 1976-1978 su 

nombre era Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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CAPITULO A2 

CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DE LA GRAN LIMA 

Generalidades 

A.2.1. Para los propósitos de este estudio se asume que la 

Gran Lima, también conocida como Lima Metropolitana, compren

de las provincias de Lima y Callao. 

A. 2.2. El crecimiento de la población constituye el factor 

principal que afecta la demanda total de agua en la Gran Lima. 

Fue examinado con gran detalle en nuestro informe de 1970, 

utilizando el método de los componentes de las Naciones Uni

das (Ref. 23) para ampliar las proyecciones de ONEC (en la 

actualidad ONE) de 1980 hasta el año 2000. Se prepararon cin

co proyecciones basadas en hipótesis diferentes que afectaban 

las tasas futuras de mortalidad, fertilidad e inmigración y 

se seleccionó finalmente una proyección con propósitos de pla

nificación. En nuestro informe de 1976, dos de estas proyec

ciones fueron reajustadas con el fin de incorporar los resul

tados del censo de 1972 (Ref. 3) y fueron adoptadas como los 

límites superior e inferior del crecimiento demográfico. Se 

asumió que la proyección de planificación fuera intermedia 

entre dichas proyecciones. 

A. 2.3. Las proyecciones utilizadas en nuestro informe de 

1976 fueron esencialmente modificaciones introducidas al es

tudio de 1970 de acuerdo con los resultados del censo de 1972. 

Al momento de prepararse las proyecciones no existió ninguna 

otra información adicional que permitiera revisar las tenden

cias de los diferentes componentes que participaban en el 

crecimiento poblacional. Sin embargo, información complemen-
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taria de reciente disponibilidad, proveniente de varias fuen

tes, permite ahora re-evaluar tendencias de las tasas de fer

tilidad, mortalidad e inmigración. El análisis por ONE de 

los resultados finales del censo de 1972 y las encuestas de

mográficas nacionales (EDÉN) en 1974-76 (Refers. 9, 10 y 11) 

constituyen las fuentes principales de nuevos datos. La re

visión de estos datos ha permitido derivar los nuevos límites, 

superior e inferior, del crecimiento demográfico e igualmente 

para obtener proyecciones de los componentes demográficos. 

Proyecciones existentes 

A. 2.4. Ninguna de las diversas proyecciones de población 

existentes en 1979 fue considerada apropiada para los fines 

del presente estudio, para ser utilizada en la preparación de 

la proyección de la demanda de agua en la Gran Lima hasta el 

año 2000. Las razones que motivaron esta apreciación son descritas en los 

párrafos siguientes. 

A.2.5. En marzo de 1979, ONE finalizó nuevas proyecciones 

de población para las provincias y ciudades del Perú. Se 

derivaron estas proyecciones utilizando un modelo matemático 

para extrapolar los resultados de los últimos tres censos 

(Refs. 1, 2 y 3) en un patrón que concordara con la proyec

ción oficial de ONE (Ref. 7) para todo el Perú. Sin embargo, 

la proyección para la Gran Lima ha involucrado varios facto

res que disminuyen la validez de su uso directo en este estu

dio, entre ellos la proyección se extendía oficialmente sólo 

hasta 1990, abarcando únicamente la población urbana y asu

mía una modificación de la población censada de 1972 en base 

a nuevas correcciones de los resultados del mismo. Estas 

proyecciones demográficas serán publicadas por ONE en el 

transcurso del presente año. 
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A. 2.6. El Ministerio de Vivienda y Construcción ha elabo

rado un plan de desarrollo para la Gran Lima conforme a las 

políticas de planificación comprendidas en el Plan Nacional 

de Desarrollo Urbano (Ref. 24). En marzo de 1979, la Direc

ción Regional V del Ministerio, a través de la Dirección del 

Plan Lima, preparó un documento (Ref.25) en el que se esbo

zaba los lincamientos para el desarrollo de la Gran Lima 

hasta el año 2000. En este Plan se considera las proyeccio

nes normativas de ocupación del suelo necesarias para alber

gar una población,tanto de 14.40 millones como de 11.40 mi

llones en el año 2000. La cifra mayor corresponde a una 

proyección de la tasa de crecimiento en el periodo inter

censal 1961-72. La cifra menor representa una alternativa 

que toma en cuenta el resultado de los efectos de las es

trategias gubernamentales de implementar los centros compen

satorios del sub-sistema urbano regional Lima-Huacho-Barranca 

al norte y Chincha-Pisco al Sur. 

A. 2.7. El Plan Lima concluye que la planificación de la 

Gran Lima debe asumir una población máxima de 11.40 millones 

para el año 2000. Sin embargo, esta cifra representa un ob

jetivo de planificación más que una proyección real de la po

blación futura y su derivación resulta en cierta forma arbi

traria. La previsión se efectuó originalmente en 1976 y no 

toma en cuenta los datos demográficos específicos obtenidos 

a partir de los resultados provisionales del censo de 1972. 

A. 2.8. Mediante estudios en INE (hoy ONE) realizados en 

1974-75, Bazán (Ref. 12) considerando los componentes del 

crecimiento demográfico preparó dos variantes -de población 

para el año 2000. Se analizaron las tendencias de los com

ponentes utilizando los resultados del censo, estadísticas 

vitales y datos demográficos procedentes de fuentes inter-
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nacionales. No obstante, el estudio no pudo tomar en cuenta 

los datos demográficos específicos resultantes de los estu

dios de EDÉN (Refs. 9, 10 y 11) efectuados en 1974-76. Pro

yecciones de Bazán alcanzaron en el año 2000 poblaciones de 

13.81 millones para la variante alta y 9.61 millones para 

la variante baja, pero no propuso ninguna proyección para 

propósitos de planificación. 

A. 2.9. En la Lámina A 1 se muestran las proyecciones exis

tentes. Se han utilizado cifras extraoficiales preparadas 

por ONE para ampliar la proyección de esta entidad de 1990 al 

año 2000. En términos generales, todas estas proyecciones 

indican una población de aproximadamente 4.4 millones de ha

bitantes en 1978 la cual podría aumentar a unos 11.0 millones 

en el año 2000, es decir, dos y media veces la cifra de 1978. 

Resultados del censo 

A. 2.10. Todas las previsiones de crecimiento demográfico 

deberán reconocer la tendencia histórica señalada por los 

resultados censales y en el caso del Perú las proyecciones 

deben extrapolarse a partir del resultado del último censo 

de 1972. Se corrigen los resultados no analizados de los 

censos para subsanar errores y omisiones, sin embargo, 

los datos corregidos no se encuentran disponibles si

no hasta varios años después de realizado el censo. En con

secuencia, las proyecciones de población se basan por lo 

general en datos censales no analizados, excluyendo las co

rrecciones post-censales. Para el caso de la Gran Lima, las 

correcciones censales típicas son del orden aproximado del 3%. 

A.2.11. La proyección de ONE para 1979 incluye correcciones 

censales, pero a la par que otras proyecciones y a fin de 
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