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Resumen  

 

Este estudio tuvo como fin determinar la relación de gestión de riesgos de desastres 

con la vulnerabilidad social en el Centro Poblado de Mocupe. La parte metodológica del 

estudio resultó ser cuantitativa, básica correlacional - descriptiva y no experimental; además, 

se tuvo en cuenta como muestra 380 habitantes del Centro Poblado Mocupe siendo elegidos a 

través del muestreo probabilístico aleatorio y aplicándoles como instrumento un cuestionario 

con 20 ítems así como una entrevista no estructurada para reforzar la información a los 

encargados del área de Defensa Civil del Centro Poblado e informantes claves como líderes y 

lideresas potenciales o trabajadores de alguna institución. Dentro de los resultados se tuvo 

que, las dimensiones de esta variable se relacionan de forma significativa con la 

vulnerabilidad social de estos pobladores evidenciado con un Rho de Spearman de 0.712; 

0.781; 0.736 y 0.779 respectivamente. Además, la hipótesis general también evidenció una 

correlación alta, positiva y significativa representada por 0.783. Concluyendo una relación 

significativa debido en gran medida al alto nivel de riesgo de desastres por lluvias e 

inundaciones, debido a que estos viven en zonas vulnerables con condiciones sociales, 

económicas y habitacionales precarias (viviendas autoconstruidas), lo que las hace más 

vulnerables a eventos nocivos. 

 

Palabras clave: Gestión, inundaciones, lluvias 
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Abstrac 

Purpose of this study was to determine the relationship between disaster risk 

management and social vulnerability in the Centro Poblado de Mocupe. The methodological 

part of the study was quantitative, basic correlational - descriptive and non-experimental; in 

addition, a sample of 380 inhabitants of the Mocupe population centre was chosen through 

random probability sampling and a questionnaire with 20 items was applied as an instrument, 

as well as an unstructured interview to reinforce the information to those in charge of the 

Civil Defence area of the population centre and key informants such as potential leaders or 

workers of an institution. Results showed that the dimensions of this variable are significantly 

related to the social vulnerability of these inhabitants, as evidenced by Spearman's Rho of 

0.712; 0.781; 0.736 and 0.779 respectively. In addition, the general hypothesis also showed a 

high, positive and significant correlation represented by 0.783. Concluding a significant 

relationship due largely to the high level of disaster risk from rain and floods, because they 

live in vulnerable areas with precarious social, economic and housing conditions (self-built 

houses), which makes them more vulnerable to harmful events. 

 

Keywords: Management, floods, rains 

 

 

 



 
 

Introducción 

Actualmente, la Gestión de Riesgo de Desastres se considera un procedimiento que 

previene, reduce y controla los factores de riesgo en los pobladores, además de prepararlos 

para hacer frente a estos desastres logrando protegerlos y a su patrimonio. Ante este 

panorama, este estudio presenta como pregunta problema: ¿De qué manera se relaciona la 

gestión de riesgo de desastres con la vulnerabilidad social en el Centro Poblado de Mocupe, 

distrito de Lagunas, 2021? dando como hipótesis: la gestión de riesgo de desastres se 

relaciona significativamente con la vulnerabilidad social en el Centro Poblado de Mocupe, 

distrito de Lagunas, 2021. Además, la finalidad: determinar la relación de la gestión de riesgo 

de desastres con la vulnerabilidad social en el Centro Poblado de Mocupe, distrito de 

Lagunas, 2021 y específicos: establecer la relación de la estimación del riesgo con la 

vulnerabilidad social en el Centro Poblado de Mocupe, distrito de Lagunas, 2021; determinar 

la relación de la prevención y reducción del riesgo con la vulnerabilidad social en el Centro 

Poblado de Mocupe, distrito de Lagunas, 2021; establecer la relación de la preparación, 

respuesta y rehabilitación con la vulnerabilidad social en el Centro Poblado de Mocupe, 

distrito de Lagunas, 2021 y determinar la relación de la reconstrucción con la vulnerabilidad 

social en el Centro Poblado de Mocupe, distrito de Lagunas, 2021. 

Por otra parte, el presente estudio consta de 5 capítulos: siendo el primero, el diseño 

teórico donde se precisa los antecedentes y la teoría de ambas variables, así como la 

conceptualización de ciertos términos; el capítulo II, muestra la parte metodológica 

incluyendo enfoque, tipo, diseño, muestra, técnicas e instrumentos. Como tercera parte, 

visualizamos resultados y discusión conforme a cada objetivo planteado, terminando con 

conclusiones, recomendaciones y referencias con anexos. 
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Capítulo I. Diseño teórico 

 

1.1. Antecedentes del problema 

 

Investigaciones específicas sobre el tema a estudiar existen muy pocas, sobre todo las 

relacionadas a lluvias e inundaciones originados por el Fenómeno de “El Niño” u otras 

asociados a éste. 

 

Esta situación no solo se da a nivel nacional, sino también regional. El norte del Perú 

no es ajeno a esta realidad, pese a ser una zona muy susceptible a la presencia recurrente de 

este fenómeno. No obstante, se pretende enunciar algunos antecedentes similares al del 

estudio: 

 

A nivel internacional, Rivas (2020) con su investigación: “Indicadores de 

vulnerabilidad social como herramienta de planificación y gestión de riesgos 

ambientales en Colombia”, concluye lo siguiente: 

 

- Esta vulnerabilidad social local puede evaluar la realidad existente en el territorio 

y aportar a la planificación territorial. Además, la que se relaciona con los 

desastres resulta ser una unión entre características del desarrollo humano 

contenidas en la población, -permitiendo calcular la capacidad de sobreponerse a 

desastres- así como la organizativa. 

 

Tames (2020) en su investigación denominada: “Análisis de la gestión de 

riesgos de inundación y resiliencia en la Cuenca Taquiña, municipio de Tiquipaya”, 

llega a lo siguiente: 
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- Esta cuenca del Taquiña cuenta con riesgos potenciales de inundación y riadas, 

debido a sus elementos biofísicos, disminución en su cobertura vegetal superficial, 

cambio de uso de suelo y especialmente su salida; además, los asentamientos en 

los márgenes del cauce primordial forman un escenario susceptible. 

- Las inundaciones son un peligro atmosférico y tienen consecuencias 

socioeconómicas más significativas. Entre los diferentes tipos de inundaciones, las 

más peligrosas son las que ocurren repentinamente porque se cree que causan 

víctimas. 

- Las fuertes lluvias, así como la ausencia total de estas, han desafiado la economía, 

interrumpido las cadenas de producción de alimentos, creado inseguridad y 

desencadenado la migración. De esta manera, lo que provoca inundaciones o 

sequías inusuales en ciertas partes de una ciudad puede determinar su futuro. 

 

Paucar et al. (2021): “Percepción de vulnerabilidad: social a la variabilidad 

climática de la población de la microcuenca del río Chazo Juan, Ecuador”, arriba a 

la siguiente conclusión: 

 

- Los riesgos inminentes asociados a la variabilidad climática están estrechamente 

ligados a indicadores ambientales tales como el contaminar el agua, suelo, 

seguridad alimentaria, aumento de penuria y aparición de enfermedades. 

- Además, se debe actuar para poder estar prevenidos y aplicar un proceso adecuado 

de identificación, análisis e intervenciones profundas destinadas a poner en 

marcha acciones específicas para reducir las posibles catástrofes causadas por la 

variabilidad climática. 
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Apraes y Arévalo (2022), en su estudio: “Estimación de un índice de 

vulnerabilidad social para los hogares en condición de pobreza de la costa 

ecuatoriana a partir del análisis del nivel de riesgo a inundaciones”, arriba a las 

siguientes conclusiones: 

 

- Ecuador es un país propenso a los desastres naturales debido a su ubicación 

geográfica. Los fenómenos hidrometeorológicos constituyen una de las amenazas 

catastróficas de los últimos años y provocan gravísimos desequilibrios en el 

ámbito social, económico y medioambiental.  

- A pesar del marco legal e institucional que avala la protección de las personas, 

sociedad y naturaleza ante las consecuencias negativas de desastres naturales o 

incitados por humanos mediante la prevención de riesgos, los hogares en situación 

vulnerable resultan con mayor afectación debido a la reducida resiliencia. 

- Las opciones de acción propuestas en este documento se desarrollaron 

centrándose en el contenido programático en el territorio del PND 2021-2025. 

Como resultado, tenemos 3 acciones: i) Planificación del territorio; ii) 

conservación ecológica y iii) gestión de los recursos hídricos. 

 

Rivera (2022), en su estudio: “Factores de vulnerabilidad social que influyen 

en la percepción del riesgo en el sector uno del barrio Solanda, cantón Quito”, arriba 

a las siguientes conclusiones: 

- En este estudio, se descubrió la existencia de factores de vulnerabilidad social, por 

ejemplo, comunicacionales, educativos, estructurales, económicos, institucionales, 
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falta de empleo, religiosos, seguridad, inseguridad los cuales influyen en las 

percepciones inexactas de riesgo de pobladores del barrio de Solanda. 

 

- Tras las entrevistas, se identificaron dos nuevos factores sociales. Se trata de la 

movilidad cultural y humana, que también afectan directamente a la 

vulnerabilidad general del perfil de riesgo del sector. Por lo tanto, los esfuerzos de 

prevención de la SOANDA deben centrarse prioritariamente en estos ámbitos. 

 

Y Rodríguez (2022) en su estudio: “Desastres y covid-19: dos modelos para 

reducir el riesgo en México”, arriba a las siguientes conclusiones: 

 

- Aquí, se pretende abordar dos aspectos del enfrentamiento de desastres en 

México. El primero está orientado a comparar dos modelos de concientización del 

riesgo que actualmente se encuentran separados, pero que ante la pandemia 

pueden reestructurarse y complementarse - particularmente el Servicio Nacional 

de Salud - que se ha visto debilitado por los efectos que aún están presentes. Esta 

reestructuración debería basarse en los conceptos manejados por el enfoque del 

riesgo de catástrofes, como amenaza, exposición y vulnerabilidad. 

- Por otro lado, este artículo propone que para enfrentar tanto la pandemia actual 

como los nuevos desastres sanitarios, se debe utilizar un enfoque de construcción 

social de riesgo social que pueda explicar cómo las personas enfrentan los riesgos 

para la salud, sus actitudes o autopercepciones y sus estrategias para recuperarse 

de la enfermedad. 
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De igual forma a nivel nacional, García y Ríos (2019), con su estudio 

“Fenómeno del niño costero y el Plan Integral de Reconstrucción con cambios, 

Centro Poblado Campiña de Supe, 2018.”, afirma lo siguiente: 

 

- En este centro poblado poco se ha hecho en la rehabilitación y reconstrucción de 

la infraestructura destruida por este fenómeno estipulado por la ley 30556. 

- Se presenta un déficit significativo en sus zonas costeras frente a la eficaz y rápida 

atención de las autoridades pertinentes al tener que reconstruir lo que causó este 

fenómeno. 

 

Loyola (2019), con su estudio “Evaluación del riesgo por inundación en la 

quebrada del cauce del Río Grande, tramo desde el Puente Candopata hasta el 

Puente Cumbicus de la ciudad de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión – La 

Libertad”, afirma lo siguiente: 

 

- La vulnerabilidad presenta 3.45 puntos, estableciendo una cuantificación alta (51 a 

75 %), datos que se lograron al analizar los distintos tipos de vulnerabilidad como 

la física; económica; social; política e institucional; científica y tecnológica; 

ideológica; cultural y educativa. 

- Propuestas estructurales y no estructurales van encaminadas a prevenir y cumplir 

la ley actual, y más que nada ejecutar sistemas de protección y estabilidad 

permanentes de este cauce. 

 



21 
 

Córdova (2020), en su estudio: “Vulnerabilidad y gestión del riesgo de 

desastres frente al cambio climático en Piura, Perú”, arriba a las siguientes 

conclusiones: 

 

- Al disminuir o incrementar las precipitaciones se puede ver afectada la 

productividad en ecosistemas siendo el origen de supervivencia humana. El 

impacto de este evento varía según se trate de un sistema urbano o rural. En lo que 

respecta a Piura, la lluvia es una bendición para la población rural, ya que aporta 

humedad a sus tierras, mientras que los habitantes urbanos sufren inundaciones 

provocadas por la humedad e infestaciones de plagas. La sequía es conveniente 

para los habitantes de la ciudad, ya que pueden moverse sin dificultad y están casi 

libres de plagas, mientras que los habitantes del campo sacan a sus santos y rezan 

a los dioses para que llueva. 

- El estudio también encontró la existencia de literatura disponible acerca de esta 

gestión de riesgos, como guías y manuales que ayuden a gobiernos locales a lidiar 

con el cambio climático; ejemplo, Informe de USAID. 

- Finalmente, Piura contó con programas de gestión de riesgos débiles debido a la 

ausencia de agentes sociales locales y programas de capacitación. 

 

Maca (2020), en su estudio: “Vulnerabilidad de riesgo a inundación y su 

relación con las actividades antrópicas (construcción de viviendas, deforestación y 

agricultura) en la micro cuenca media de la quebrada Choclino -Distrito de la Banda 

de Shilcayo”, arriba lo siguiente: 

 



22 
 

- Estas actividades en la construcción de viviendas y deforestación se relacionan 

con el riesgo a inundaciones, representado por 45% en deforestación, 35% 

construcción de viviendas y 20% para agricultura. Asimismo, la precariedad en 

estas construcciones de la parte media y alta resultan ser con mayor 

susceptibilidad de afectación. 

- La vulnerabilidad a riesgo de inundación resulta ser: física con 55% nivel medio y 

45% alto; social con 60% nivel alto 40% medio y el ambiental con 70% nivel alto 

y 30% medio. 

 

Flores et al. (2021): “Percepción de la vulnerabilidad social frente al riesgo de 

desastres en San Juan de Lurigancho”, arriba lo siguiente: 

 

- Se evidencia la existencia de una alta vulnerabilidad física y percepción de peligro 

por parte de la población ante los desastres naturales; y también, la vulnerabilidad 

social y resiliencia poblacional frente a los riesgos de desastres resulta moderada 

siendo percibida por los pobladores de esta localidad. 

- Los protocolos de otros países sobre gestión de desastres enfatizan su relevancia 

de promover el progreso territorial, mejorando la calidad de vida en lugares con 

mucho riesgo reduciendo la inequidad social. 

 

Martínez et al. (2021): “Gestión de riesgos y estrategias comunitarias ante los 

desastres en localidades de la región Istmo-Costa en Chiapas”, arriba lo siguiente: 
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- El riesgo de desastres percibida por las personas se basa en experiencias pasadas y 

relaciones con gobiernos y agencias locales y estatales responsables de estrategias 

que hasta ahora han fracasado. 

- Con respecto al Estado y su responsabilidad sobre el cuidado médica, educación y 

derecho a la vivienda, se recomienda la identificación de amenazas y 

susceptibilidad promoviendo estrategias de gestión de riesgo, con apoyo en 

niveles institucionales, así como de los pobladores. 

 

Moncada (2021): “Gestión de riesgo de desastre y la vulnerabilidad en la 

población de la Municipalidad Provincial del Santa, 2019”, expone: 

 

- La ausencia en el nivel de esta gestión, lo que significa que los pobladores de esta 

localidad aún no cubren totalmente sus necesidades. 

- Además, esta gestión debe utilizarse para optimizar la capacidad de los 

trabajadores municipales ya que les ayuda a desempeñarse no sólo de forma 

individual sino también colectiva. 

 

Vázquez y Delgado (2021), en su estudio: “Gestión del riesgo de desastres 

para mejorar el ordenamiento territorial en municipalidades”, arriba a las siguientes 

conclusiones: 

 

- Luego de una revisión sistemática, el 30% opinó que estos desastres naturales no 

resultan predecibles, pero existen técnicas para reducir sus consecuencias; el 20% 

cree que estos desastres afectan de forma directa a la economía del país y que al 

interrumpir estas medidas se obstaculiza al Estado y comunidades al gestionar 
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estos riesgos. Por otro lado, el porcentaje restante cree necesario introducir una 

guía de apoyo mejorando así el orden territorial en las comunidades. 

 

Se finaliza con Urquizo (2022), en su investigación “Estimación del riesgo a 

partir del análisis de la vulnerabilidad social, educativa, económica y la 

identificación del peligro de carácter urbanístico en los asentamientos humanos de 

los distritos aledaños al Volcán Misti – 2019”, afirma lo siguiente: 

 

- El 58,1% de la población de los distritos de Miraflores, Mariano Melgar, Selva 

Alegre y Paucarpata presenta una vulnerabilidad social muy alta, seguida por un 

35,7% alta y sólo un 5,9% intermedia; además, se confirma la vinculación directa 

muy baja y no significativa de la vulnerabilidad social con el riesgo, demostrando 

su incapacidad para responder al nivel de organización, participación e integración 

de los grupos de la sociedad civil. 

 

1.2. Base Teórica y Conceptual 

1.2.1. Gestión del Riesgo de Desastres 

1.2.1.1. Conceptualización 

Para Rinaldi y Bergamini (2020) se considera un proceso sistemático enfocado 

a un grupo de conocimientos administrativos, organizacionales y operativos que 

aporten a la hora de una decisión, a fin de implementar estrategias destinadas a la 

reducción de impactos adversos a amenazas naturales, antropogénicas y situaciones de 

riesgo que pueden conducir a desastres en una comunidad, región o país. 

De igual forma se toma en cuenta el concepto de Córdova (2020) quien precisa 

que este riesgo enfatiza en que ocurra un posible desastre como consecuencia de la 



25 
 

interacción entre fenómenos dañinos y la vulnerabilidad de la comunidad y su entorno 

económico. 

Así como el concepto de Barra et al. (2021) quienes indican que al planificar e 

implementar estratégicamente esta gestión, se logra una ventaja competitiva y 

decisiva para las instituciones financieras globales. Además, su importancia se hace 

aún más evidente en períodos de inestabilidad financiera. 

1.2.1.2. Características de la gestión de riesgos 

Según León et al. (2022) se detallan: 

1. Enfoque lógico y sistemático para identificar, evaluar y administrar los 

riesgos vinculados a actividades, funciones o procesos determinados; 

tendiendo que ver con tomar una decisión. 

2. Proceso con ingresos (riesgos), transformaciones (análisis y 

procesamiento) y salidas (riesgos controlados). 

3. Cambian con el tiempo, algunos surgen y otros desaparecen, requiriendo 

un proceso continuo para planificar, seguir y evaluar a una organización. 

4. Hay distintos tipos de riesgos: financieros, administrativos, laborales, 

estratégicos, etc. 

5. Pasos principales para apoyar esta gestión: identificar, analizar, evaluar y 

tratamiento adecuado de los riesgos (planificación de riesgos) estando 

relacionados con el estudio del entorno (externo e interno), determinación 

y comunicación de los parámetros de gestión de riesgos, consulta, 

seguimiento y revisión. 

6. Un instrumento de gran utilidad para esta gestión resulta ser el mapa de 

riesgos, permitiendo identificar, agrupar, secuenciar, priorizar y evaluar los 
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riesgos para una mejor toma de decisión sobre los riesgos que asumirá la 

empresa. 

1.2.1.3. Percepción del riesgo 

Según Godefoy y Cantalapiedra (2021) indica juicios y valores de la población 

en cuanto a fuentes de peligro que puedan sobrestimar o subestimar. Desde la parte 

psicológico y social, el riesgo nace de las experiencias de vida, siendo el producto de 

la confluencia de factores económicos y sociales, experiencias personales, 

información disponible, medios y características culturales, idiosincrasias, creencias, 

mitos, valores y niveles de conocimiento e ignorancia sobre el tema, y también 

debemos tener en cuenta la situación de las personas ya que ayuda a crear su propia 

percepción de riesgo. 

A continuación, (Oficina de Información Científica y Tecnológica [INCYTU], 

2019) conceptualiza esta variable como un proceso cíclico siendo resumida en la 

siguiente figura: 

Figura 1 

Gestión del Riesgo de Desastres vista como un proceso cíclico 
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Fuente: (Oficina de Información Científica y Tecnológica [INCYTU], 2019). 

1.2.1.4. Sociología del Riesgo 

Como pionera en esta investigación se tuvo en cuenta a Niklas Luhman con su 

teoría “Sociología del riesgo” afirmando que la racionalidad es inversamente 

proporcional al riesgo; es decir, cuanto más conocimiento sobre el riesgo se tiene, 

mayor resulta la información sobre el futuro y a su vez mayor incertidumbre. Además, 

indica que, debido a que los gerentes intentan asegurarse de que los procesos estén 

controlados, la prevención no ocurre y los riesgos no se evalúan adecuadamente, por 

lo que se vuelven impredecibles (Vargas, 2000). 

A continuación, este autor desarrolla los siguientes puntos: 

1.2.1.4.1. El futuro como riesgo 

El autor señala que, al intentar anticipar determinadas causas, uno se 

encuentra con una multitud de circunstancias, por lo que la incertidumbre se 

multiplica al intentar esclarecer el futuro; por tanto, la evaluación del riesgo es 

complicada ya que depende del momento en el que se realice. Así pues, 

después de la decisión, es incomprensible por qué se tomó una postura tan 

arriesgada o se ejerció tanta cautela, debido a que la distinción del pasado, el 

ahora y porvenir ya no está en el cálculo racional, ya que, según Luhmann, los 

cálculos deben hacerse con "demasiadas condiciones sistémicas posibles ". 

1.2.1.4.2. Instancias de decisión y afectados 

Las instancias de decisión corren riesgo al tomar decisiones, ya que se 

convierten en un peligro para los afectados al tratarse de un hecho que les 

supera. Además de la pérdida de confianza de los afectados con respecto a las 
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evaluaciones de riesgo realizadas por expertos y autoevaluaciones construidas 

desde la perspectiva del peligro. Así, la sociedad moderna incrementa la 

distinción entre el pasado y futuro dependiendo cada vez más del porvenir, 

esto debido a que la atribución de riesgo a las decisiones es ejecutada sin 

cálculos racionales y, a veces, sin que sea identificada. 

1.2.1.4.3. La observación de segundo orden 

Al observar se aplica una diferencia entre designar y describir y al 

referirnos a la observación de segundo orden debemos conocer esta diferencia, 

esto ya que, la sociedad moderna exige a quienes participan en ella la 

habilidad de este tipo de observación. Además, en este mundo con este tipo de 

observación, es la comprensión - según Luhmann - la que nos permitirá refinar 

y mejorar las explicaciones y contar con una comunicación más precisa. 

1.2.1.5. Enfoques 

Para Rinaldi y Bergamini (2020) la GRD cuenta con 3 enfoques o vertientes 

principales: 

La gestión correctiva resulta un grupo de acciones que ayudan a que los 

riesgos existentes desciendan como resultado de prácticas inoportunas e 

irresponsables de los pobladores o del lugar en área, siendo superficiales cuando la 

persona busca entrar en un estado de incertidumbre a través de un trabajo de 

mitigación; o radical, cuando la acción se enfoca en incidir en las dinámicas que 

conducen a condiciones de inseguridad. 

Rinaldi y Bergamini (2020) también precisan que la gestión prospectiva, se 

refiere a las prácticas encaminadas al aseguramiento de que los riesgos y sus factores 

no se refuerzan en el área, evadiendo procesos que desencadenan condiciones de 
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riesgo a futuro, dando lugar a la necesidad de implementar medidas correctivas de 

gestión. 

Y respecto a la gestión reactiva, Rinaldi y Bergamini (2020) la 

conceptualizan como el proceso por medio del cual la población se alista para 

enfrentar consecuencias de desastres o emergencias oportuna y adecuadamente. Estas 

medidas atienden las consecuencias ocasionadas al ocurrir un evento y se orientan en 

la protección humana, reducción de pérdidas, atención a víctimas y el 

restablecimiento de las condiciones originales del área afectada, evitando el 

restablecimiento de las condiciones de riesgo que originaron el desastre.  

También se adiciona un enfoque más conceptualizado por Barra et al. (2021) 

siendo la gestión compensatoria donde se busca la adopción y mezcla de diversos 

instrumentos económicos, enfrentando los posibles desastres. 

1.2.1.6. Dimensiones 

Se presentan las siguientes dimensiones conceptualizadas por Barra et al. 

(2021): 

Estimación del riesgo: Actividades, acciones y procedimientos llevados a 

cabo para establecer la naturaleza y alcance del riesgo presente y futuro. Prevención y 

reducción: Grupo de procedimientos destinados a reducir vulnerabilidades y riesgos, 

así como prevenir la aparición de riesgos futuros en la sociedad y preparación para 

responder ante estos. Preparación, respuesta y rehabilitación: Conjunto de acciones 

y actividades llevadas a cabo durante un desastre natural o su aparición inmediata con 

el fin de avalar la atención a personas afectadas y damnificadas. Reconstrucción: 

Conjunto de acciones y medidas desarrolladas de forma simultánea para la 

recuperación humanitaria o social de víctimas y damnificados. 
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1.2.2. Vulnerabilidad social 

1.2.2.1. Conceptualización 

Está directamente relacionada con la naturaleza, magnitud y velocidad del 

cambio climático, además de la variación de los sistemas expuestos, sensibilidad y 

capacidad para adaptarse (Córdova, 2020). Por parte de Rinaldi y Bergamini (2020) 

aluden que la vulnerabilidad está relacionada con los factores de riesgo internos que 

miden el nivel de susceptibilidad y exposición a los impactos negativos de las 

amenazas que presentan las comunidades, los recursos naturales o la propiedad como 

resultado de la relación de factores o procesos de índole física, social, económica y 

ambiental. 

Y según Ramos (2019) presenta 2 componentes. Primero: inseguridad e 

indefensión que viven las comunidades debido al impacto de un evento 

socioeconómico traumático. Segundo: administración de recursos y estrategias usadas 

para enfrentar el impacto de este evento. 

1.2.2.2. Vulnerabilidad social y riesgos 

Granados (2021) distingue distintos tipos de riesgos según cada tipo de 

fenómeno que se presente: durante los sismos se registran consecuencias que afectan a 

la población de manera uniforme basándose primordialmente en las condiciones del 

territorio, ya que se relacionan con el tipo de suelo y posibles zonas de ocurrencia del 

evento. Se refiere a un fenómeno inevitable sin control y cuyas consecuencias pueden 

resultar muy graves. 

Por otro lado, Valdés (2021) identifica el riesgo en el análisis de la 

vulnerabilidad social como un concepto de contingencia, un factor potencial en la 

generación de daños que pueden afectar a individuos o grupos de personas. Esto 
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permite crear una serie de situaciones de riesgo que, dependiendo del enfoque, pueden 

o no tener consecuencias negativas para los sujetos socializados. Con este concepto, el 

riesgo se puede operacionalizar como probabilidades porque algunas situaciones son 

más riesgosas que otras, y también hay individuos o grupos de personas específicos 

que, dependiendo de sus características, tienen más probabilidades de sufrir daños en 

situaciones específicas. 

1.2.2.3. Vulnerabilidad y fragilidad 

La concepción que vincula vulnerabilidad y fragilidad se centra en el proceso 

de exclusión social: cualquier unidad de análisis que se evalúe como “vulnerable” se 

encuentra en desventaja frente a las demás y, dadas las circunstancias, es probable que 

la situación empeore en un futuro próximo. La noción de vulnerabilidad está 

incrustada en el estudio sistemático de varias formas de desigualdad social y ha sido 

utilizada principalmente por escritores latinoamericanos en sus análisis 

socioeconómicos de las sociedades (Valdés, 2021). 

1.2.2.4. Modelos 

Jiménez et al. (2021) considera al modelo SOVI como un instrumento de 

reflexión para medir diversas dimensiones con la pobreza y desventajas sociales. 

Además, se considera como indicadores los siguientes: (1) sociodemográficos: edad, 

género, jefatura de hogar, estructura familiar, raza y etnia; (2) socioeconómicos, 

ocupación del individuo, calidad de empleo, condiciones de vivienda y (3) otros 

aspectos como el número de miembros que contribuyen con ingresos, su estabilidad y 

recursos disponibles. 

Por otra parte, Turrén et al. (2019) demuestran que, para evaluar la 

vulnerabilidad, se desarrolló el Marco de Capital Comunitario (MCC), el cual propone 
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que toda comunidad, sin importar qué tan marginada o pobre sea, tiene recursos 

disponibles para mejorar su desarrollo, los cuales se dividen en 3 categorías: a) los 

que se pueden consumir, b) los que se pueden almacenar, y c) los que se pueden 

invertir para la creación de más recursos. 

1.2.2.5. Dimensiones 

Se presentan las siguientes dimensiones: Proceso de estimación, de prevención 

y de reducción las cuales se tendrán en cuenta al incluir el instrumento de esta 

variable y dar solución a las hipótesis planteadas. 

 

1.2.3. Definición de términos básicos 

 

Amenazas: Procesos del medio físico que, por la gran escala que pueden alcanzar o 

suelen alcanzar, son capaces de inducir cambios significativos en el paisaje o alterar 

su estado de equilibrio de forma más o menos duradera, según la naturaleza del 

proceso, la zona de que se trate y la repetición (Rosales, 2021). 

 

Gestión integral del riesgo: Es el proceso social complejo dirigido a reducir el nivel 

de riesgo existente en la sociedad y promover procesos de construcción de nuevas 

oportunidades productivas y de asentamiento en el territorio en condiciones aceptables 

de seguridad (Rosales, 2021). 

 

Inundaciones fluviales: Fenómenos hidrológicos que ocurren periódicamente y son 

causa de la formación de valles fluviales, llanuras aluviales, llanuras aluviales y valles 

fluviales (Valdés, 2021). 
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Resiliencia: Capacidad de un sistema, comunidad o sociedad frente a una amenaza 

para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera eficiente y 

oportuna, incluyendo preservar y restaurar sus estructuras y funciones básicas 

(Rosales, 2021). 

 

Riesgo: Producto de 2 factores: amenazas y vulnerabilidades que al presentarse en 

conjunto en un determinado espacio y tiempo configuran el riesgo (Córdova, 2020). 

 

Capítulo II. Métodos y materiales 

2.1. Enfoque 

Para Ñaupas et al. (2018), es cuantitativo al permitir realizar la recopilación de 

información y posterior estudio para probar las hipótesis estipuladas con anterioridad; 

además, la medición de las variables se realiza mediante un análisis estadístico descriptivo e 

inferencial. Ochoa y Yunkor (2021) también indican que se considera un método basado en 

un paradigma positivista, donde lo que se toma en cuenta es la parte cuántica logrando 

tendencias, plantear nuevas hipótesis y crear teorías. Este enfoque utiliza las estadísticas 

como una herramienta cuantitativa. Y complementado con Guevara et al. (2020) se trabaja a 

partir de una revisión bibliográfica orientada al tema y concluir el marco teórico del estudio. 

En este sentido, se consideró cuantitativo, ya que se recopiló información y así 

evaluar la aceptación o rechazo de hipótesis, centrándose en datos numéricos junto al 

procesamiento estadístico y como es el caso, se hizo uso de un cuestionario. 

 

2.2. Tipo 
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El presente estudio se considera de tipo básico o pura la cual según Arias y Covinos 

(2021) se centra en el desarrollo de un conocimiento más amplio a través de la comprensión 

de aspectos esenciales de fenómenos y hechos observables y por parte de Arispe et al. (2020) 

no aborda una pregunta específica, sino que sirve de base teórica para otros estudios. 

Además, los artículos pueden ser exploratorios, descriptivos o hasta correlaciones. 

Además, la investigación con alcance descriptivo para Hernández y Mendoza (2018) 

detalla la referencia de peculiaridades y perfiles de individuos o algún fenómeno adicional de 

la investigación. Para Otero (2018) se toma en cuenta la posibilidad de ocurrencia de un 

evento, optando por un análisis teórico sólido con información de fondo que muestre 

claramente lo que puede suceder. 

En el estudio se consideró ser de tipo básica descriptiva, dado que sólo se realizó la 

búsqueda de información para incrementar los conocimientos tanto para el autor como para 

las personas ajenas interesadas en el estudio. 

 

2.3. Diseño  

De acuerdo a lo puntualizado por Ñaupas et al. (2018), una investigación no 

experimental, estudia el comportamiento de la variable en un tiempo determinado, sin 

provocar ninguna alteración de la misma. Además, según Sánchez (2018) no se manipulan las 

variables y resultan útiles por complejidad o por razones éticas y como indican. Y transversal 

ya que la información será tomada en cuenta una sola vez. 

El diseño fue no experimental debido a lo antes mencionado y también se busca 

establecer la relación existente entre ambas sin realizar ninguna variación de las mismas. 
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2.4. Población y muestra 

2.4.1. Población  

Arispe et al. (2020) consideran al total de individuos investigativos 

establecidos por la investigadora conforme a características precisadas en la 

investigación. 

En el estudio se tiene como población a los habitantes del Centro Poblado 

Mocupe, capital del distrito de Lagunas ubicado en Chiclayo. 

2.4.2. Muestra 

La muestra como indica Otero (2018), se puede conceptualizar como una parte 

de la población a quienes se les aplicará la recolección de datos y deberá ser 

representativa respecto a la población. Y para Sánchez (2018), el muestreo resulta ser 

la técnica de estudio de la muestra y como resultado de aplicarla a una población nos 

da un estadígrafo. 

En el estudio se aplicará un muestreo probabilístico aleatorio simple, teniendo 

en cuenta una población finita. 
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Donde: 

 

Por lo tanto: 

 

(4,088) ∗ (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(4,088 − 1) ∗ (0.05)2 + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

n=380 

La muestra estuvo conformada por 380 habitantes del Centro Poblado 

Mocupe. 

2.4.3. Muestreo 

Para seleccionar la muestra se utilizó un muestreo probabilístico aleatorio que 

para Hernández y Mendoza (2018) se interpretan como el procedimiento que consiste 
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en “extraer todos los datos al azar de una lista”. Es decir, la totalidad de datos tienen 

la misma probabilidad de ser seleccionados. 

2.4.4. Unidad de análisis 

Se considera a los pobladores del Centro Poblado Mocupe. 

2.5. Técnicas, instrumentos, equipos y materiales 

2.5.1. Técnica 

Encuesta: Baena (2017) lo conceptualiza como un conjunto de ítems que 

buscan brindar datos necesarios consiguiendo dar solución a los objetivos 

investigativos. Por ello, se utilizó esta técnica para intentar medir la relación de las 

variables en base a las respuestas de los participantes. 

La investigación presentó una encuesta, la cual pretende analizar las variables 

a partir de un conjunto de ítems que, con la ayuda de un software estadístico, nos 

darán resultados concordes a las hipótesis. 

Entrevista: Hernández y Mendoza (2018), se considera como técnica de 

recopilación de datos relevantes, aparte de ser una de las estrategias con mayor uso en 

este proceso. 

2.5.2. Instrumento 

Cuestionario: Hernández y Mendoza (2018) lo definen como una cantidad de 

ítems vinculados a una variable y siendo coherentes al problema e hipótesis planteada. 

Es por ello que, se utilizó 1 cuestionario por cada variable constando con 20 

preguntas. 

Guía de entrevista: A su vez, se realizará una guía de entrevista no 

estructurada a los encargados del área de Defensa Civil del Centro Poblado e 
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informantes claves como líderes y lideresas potenciales o trabajadores de alguna 

institución, finalmente también se hará uso la técnica de análisis documental, como 

publicaciones, videos, notas de prensa y diferente material sobre estas variables, para 

la extracción de información disponible sobre el Centro Poblado Mocupe. En este 

estudio servirá como información secundaria. 

2.5.3. Equipo 

Se necesitó un USB para guardar la información solicitada y una laptop para el 

procesamiento de datos.  

2.5.4. Materiales 

Escritorio:  

 Tablero de campo 

 Papel bond 

 Folder manila 

 Tinta de impresora. 
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Capítulo III. Resultados y discusión 

3.1. Resultados 

Estos hallazgos se obtuvieron recogiendo definiciones de cada uno de los indicadores 

por variables mediante el uso de un cuestionario elaborando un total de 20 preguntas y 

validando experimentalmente por parte de 3 expertos. Además, esta herramienta se aplicó a 

una muestra de 380 pobladores de esta localidad. Posteriormente, los datos del cuestionario 

se transfirieron a Excel y luego al programa estadístico SPSS v26. 

Por otro lado, al comparar hipótesis se tuvieron en cuenta datos tomados del programa 

estadístico, lo que permitió examinar información a detalle en combinación con los hallazgos 

alcanzados, utilizando la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnow al contar con más 

de 50 encuestados, con un error menor a 0.05, que es un dato importante a la hora de aceptar 

o rechazar una hipótesis alternativa. 

3.1.1.  Datos descriptivos 

A continuación, se presentan los ítems por cada variable, empezando por la 

independiente que es “Gestión de riesgo de desastres” 

Como primera dimensión “Estimación del riesgo” 
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Tabla 1 

Conocimiento sobre peligros o amenazas 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy deficiente 15 4% 

Deficiente 155 41% 

Regular 195 51% 

Eficiente 15 4% 

Muy eficiente 0 0% 

TOTAL 380 100% 

 

Figura 2 

Conocimiento sobre peligros o amenazas 

 

Tabla y figura detallan que, el 51% de la muestra considera que cuentan con un 

regular conocimiento sobre los peligros o amenazas del Centro Poblado a estudiar; un 41% 

consideran contar con un conocimiento deficiente; un 4% cuentan con un conocimiento 

eficiente y el otro 4% con uno muy deficiente.  
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Tabla 2 

El análisis de vulnerabilidades del Centro Poblado Mocupe, distrito de Lagunas resulta 

 
Frecuencia Porcentaje 

Muy deficiente 8 2% 

Deficiente 212 56% 

Regular 153 40% 

Eficiente 7 2% 

Muy eficiente 0 0% 

TOTAL 380 100% 

 

Figura 3 

El análisis de vulnerabilidades del Centro Poblado Mocupe, distrito de Lagunas resulta 

 

Tabla y figura evidencian que, el 56% de la muestra indica que el análisis de 

vulnerabilidades de este Centro Poblado resulta deficiente; un 40% lo consideran regular; un 

2% eficiente y el otro 2% con uno muy deficiente. 
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Tabla 3 

La estimación de los niveles de riesgo del Centro Poblado Mocupe, distrito de Lagunas 

resulta 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy deficiente 0 0% 

Deficiente 258 68% 

Regular 114 30% 

Eficiente 8 2% 

Muy eficiente 0 0% 

TOTAL 380 100% 

 

Figura 4 

La estimación de los niveles de riesgo del Centro Poblado Mocupe, distrito de Lagunas 

resulta 

 

Tabla y figura describen que, el 68% de la muestra considera que la estimación de 

niveles de riesgo en este Centro Poblado es deficiente; un 30% lo consideran regular y un 2% 

eficiente. 
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Como segunda dimensión “Prevención y reducción del riesgo” 

Tabla 4 

Acciones para reducir las vulnerabilidades 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy deficiente 0 0% 

Deficiente 198 52% 

Regular 166 44% 

Eficiente 16 4% 

Muy eficiente 0 0% 

TOTAL 380 100% 

Figura 5 

Acciones para reducir las vulnerabilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla y figura prueban que, el 52% de la muestra manifiestan que las acciones para 

reducir las vulnerabilidades existentes en este Centro Poblado funcionan de manera 

deficiente; un 44% las consideran regular y un 4% eficiente. 
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Tabla 5 

La gestión de desarrollo sostenible del Centro Poblado Mocupe, distrito de Lagunas resulta 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy deficiente 0 0% 

Deficiente 166 44% 

Regular 206 54% 

Eficiente 8 2% 

Muy eficiente 0 0% 

TOTAL 380 100% 

 

Figura 6 

La gestión de desarrollo sostenible del Centro Poblado Mocupe, distrito de Lagunas resulta 

 

Tabla y figura revelan que, el 54% de la muestra manifiestan que la gestión de 

desarrollo sostenible realizada en este Centro Poblado se considera regular; un 44% la 

consideran deficiente y un 2% eficiente. 
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Como tercera dimensión “Preparación, respuesta y rehabilitación” 

Tabla 6 

Las respuestas de la sociedad en caso del Centro Poblado Mocupe, distrito de Lagunas 

resultan 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy deficiente 8 2% 

Deficiente 84 22% 

Regular 212 56% 

Eficiente 76 20% 

Muy eficiente 0 0% 

TOTAL 380 100% 

 

Figura 7 

Las respuestas de la sociedad en caso del Centro Poblado Mocupe, distrito de Lagunas 

resultan 

 

Tabla y figura ostentan que, el 56% de la muestra manifiestan que las respuestas de la 

sociedad en este Centro Poblado resultan ser regulares; un 22% las consideran deficiente; un 

20% eficiente y un 2% muy deficiente. 
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Tabla 7 

Atención de la sociedad a personas afectadas por desastres 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy deficiente 24 6% 

Deficiente 116 31% 

Regular 135 36% 

Eficiente 97 26% 

Muy eficiente 8 2% 

TOTAL 380 100% 

 

Figura 8 

Atención de la sociedad a personas afectadas por desastres. 

 

Tabla y figura manifiestan que, el 36% de la muestra manifiestan que la atención 

brindada por parte de la población a personas afectadas por desastres resulta ser regular; un 

31% la consideran deficiente; un 26% eficiente; un 6% muy deficiente y un 2% muy 

eficiente. 
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Tabla 8 

Rehabilitación de servicios básicos luego de un desastre del Centro Poblado Mocupe, 

distrito de Lagunas resulta 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy deficiente 52 14% 

Deficiente 203 53% 

Regular 109 29% 

Eficiente 16 4% 

Muy eficiente 0 0% 

TOTAL 380 100% 

 

Figura 9 

Rehabilitación de servicios básicos luego de un desastre del Centro Poblado Mocupe, 

distrito de Lagunas resulta 

 

Tabla y figura exhiben que, el 53% de la muestra manifiestan que la rehabilitación de 

los servicios básicos luego de un desastre resulta ser deficiente; un 29% la consideran regular; 

un 14% muy deficiente y un 4% eficiente. 
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Como cuarta dimensión “Reconstrucción” 

Tabla 9 

La reconstrucción de condiciones sostenibles del Centro Poblado Mocupe, distrito de 

Lagunas resulta 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy deficiente 7 2% 

Deficiente 243 64% 

Regular 130 34% 

Eficiente 0 0% 

Muy eficiente 0 0% 

TOTAL 380 100% 

 

Figura 10 

La reconstrucción de condiciones sostenibles del Centro Poblado Mocupe, distrito de 

Lagunas resulta 

 

Tabla y figura prueban que, el 64% de la muestra manifiestan que la reconstrucción 

de las condiciones sostenibles del Centro Poblado resulta ser deficiente; un 34% la 

consideran regular y un 2% muy deficiente. 

 



49 
 

Tabla 10 

Las acciones para la recuperación física del Centro Poblado Mocupe, distrito de Lagunas 

resultan 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy deficiente 7 2% 

Deficiente 247 65% 

Regular 126 33% 

Eficiente 0 0% 

Muy eficiente 0 0% 

TOTAL 380 100% 

Figura 11 

Las acciones para la recuperación física del Centro Poblado Mocupe, distrito de Lagunas 

resultan 

 

Tabla y figura exponen que, el 65% de la muestra manifiestan que las acciones 

utilizadas para recuperaciones físicas resultan ser deficientes; un 33% las consideran regular 

y un 2% muy deficiente. 
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Tabla 11 

Medidas tomadas para la recuperación económica del Centro Poblado Mocupe 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy deficiente 23 6% 

Deficiente 231 61% 

Regular 94 25% 

Eficiente 32 8% 

Muy eficiente 0 0% 

TOTAL 380 100% 

 

Figura 12 

Medidas tomadas para la recuperación económica del Centro Poblado Mocupe 

 

 

Tabla y figura ostentan que, el 61% de la muestra manifiestan que las medidas 

tomadas para la recuperación económica de este Centro Poblado resultan ser deficientes; un 

25% las consideran regular; un 8% eficiente y un 6% muy deficiente. 
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Tabla 12 

Las acciones para la recuperación social del Centro Poblado Mocupe, distrito de Lagunas 

resultan 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy deficiente 0 0% 

Deficiente 214 56% 

Regular 143 38% 

Eficiente 23 6% 

Muy eficiente 0 0% 

TOTAL 380 100% 

 

Figura 13 

Las acciones para la recuperación social del Centro Poblado Mocupe, distrito de Lagunas 

resultan 

 

Tabla y figura demuestran que, el 56% de la muestra manifiestan que las acciones 

utilizadas para recuperaciones sociales resultan ser deficientes; un 38% las consideran regular 

y un 6% eficiente. 
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Y la variable dependiente la cual es “Vulnerabilidad” y como primera dimensión “Proceso de 

estimación” 

Tabla 13 

Evaluación del riesgo para reducir la vulnerabilidad del Centro Poblado Mocupe, distrito de 

Lagunas resulta 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy deficiente 0 0% 

Deficiente 281 74% 

Regular 99 26% 

Eficiente 0 0% 

Muy eficiente 0 0% 

TOTAL 380 100% 

 

Figura 14 

Evaluación del riesgo para reducir la vulnerabilidad del Centro Poblado Mocupe, distrito de 

Lagunas resulta 

Tabla y figura ostentan que, el 74% de la muestra manifiestan que la evaluación para 

reducir la vulnerabilidad de este Centro Poblado resulta ser deficiente y un 26% la consideran 

regular. 
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Tabla 14 

Elaboración de estudios de Microzonificación Sísmica en el Centro Poblado Mocupe, distrito 

de Lagunas resulta 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy deficiente 7 2% 

Deficiente 141 37% 

Regular 211 56% 

Eficiente 21 6% 

Muy eficiente 0 0% 

TOTAL 380 100% 

 

Figura 15 

Elaboración de estudios de Microzonificación Sísmica en el Centro Poblado Mocupe, distrito 

de Lagunas resulta 

 

Tabla y figura 15 exponen que, el 56% de la muestra manifiestan que la elaboración 

de estudios de microzonificación sísmica resulta ser regular; un 37% considera que es 

deficiente, un 6% eficiente y un 2% la consideran muy deficiente. 
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Como segunda dimensión “Proceso de prevención” 

Tabla 15 

La actualización de instrumentos de planificación urbana incorporando la gestión del riesgo 

de desastres en el Centro Poblado Mocupe, distrito de Lagunas resultan 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy deficiente 7 2% 

Deficiente 212 56% 

Regular 161 42% 

Eficiente 0 0% 

Muy eficiente 0 0% 

TOTAL 380 100% 

 

Figura 16 

La actualización de instrumentos de planificación urbana incorporando la gestión del riesgo 

de desastres en el Centro Poblado Mocupe, distrito de Lagunas resultan 

 

Tabla y figura demuestran que, el 56% de la muestra manifiestan que la actualización 

de instrumentos de planificación urbana incorporando la gestión de riesgo de desastres en 

este Centro resulta ser deficiente; un 42% la considera regular y un 2% muy deficiente. 
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Tabla 16 

En el Centro Poblado Mocupe, la realización de inspecciones a las edificaciones para la 

seguridad y el control urbano resultan 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy deficiente 79 21% 

Deficiente 176 46% 

Regular 118 31% 

Eficiente 7 2% 

Muy eficiente 0 0% 

TOTAL 380 100% 

 

Figura 17 

En el Centro Poblado Mocupe, la realización de inspecciones a las edificaciones para la 

seguridad y el control urbano resultan 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla y figura justifican que, el 46% de la muestra manifiestan que en este Centro 

Poblado la realización de inspecciones a las edificaciones para la seguridad y control urbano 

resultan ser deficiente; un 31% la consideran regular; un 21% muy deficiente y un 2% 

eficiente. 
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Tabla 17 

En el Centro Poblado Mocupe, distrito de Lagunas el desarrollo de instrumentos estratégicos 

para la gestión del riesgo resulta 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy deficiente 8 2% 

Deficiente 234 62% 

Regular 138 36% 

Eficiente 0 0% 

Muy eficiente 0 0% 

TOTAL 380 100% 

 

Figura 18 

En el Centro Poblado Mocupe, distrito de Lagunas el desarrollo de instrumentos estratégicos 

para la gestión del riesgo resulta 

 

Tabla y figura exponen que, el 62% de la muestra manifiestan que en este Centro 

Poblado el desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión de riesgo resulta deficiente; 

un 36% la consideran regular y un 2% muy deficiente. 

Como tercera dimensión “Proceso de reducción” 
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Tabla 18 

En Mocupe el acondicionamiento de las viviendas ante el riesgo de desastres resultan 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy deficiente 85 22% 

Deficiente 154 41% 

Regular 141 37% 

Eficiente 0 0% 

Muy eficiente 0 0% 

TOTAL 380 100% 

 

 

Figura 19 

En Mocupe el acondicionamiento de las viviendas ante el riesgo de desastres resultan 

 

Tabla y figura ostentan que, el 41% de la muestra manifiestan que en Mocupe el 

acondicionamiento de las viviendas ante el riego de desastres resultan deficientes; un 37% lo 

consideran regular y un 22% muy deficiente. 
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Tabla 19 

En el Centro Poblado Mocupe, distrito de Lagunas la organización del tratamiento de 

cabeceras de cuencas para la Gestión de Riesgo de Desastres resulta 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy deficiente 23 6% 

Deficiente 161 42% 

Regular 196 52% 

Eficiente 0 0% 

Muy eficiente 0 0% 

TOTAL 380 100% 

 

Figura 20 

En el Centro Poblado Mocupe, distrito de Lagunas la organización del tratamiento de 

cabeceras de cuencas para la Gestión de Riesgo de Desastres resulta 

 

Tabla y figura revelan que, el 52% de la muestra manifiestan que la organización del 

tratamiento de cabeceras de cuencas para la gestión de riesgo de desastres en este Centro 

Poblado resulta regular; un 42% lo consideran deficiente y un 6% muy deficiente. 
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Tabla 20 

En el Centro Poblado Mocupe, distrito de Lagunas la prevención del mantenimiento 

preventivo de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros resulta 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy deficiente 23 6% 

Deficiente 160 42% 

Regular 197 52% 

Eficiente 0 0% 

Muy eficiente 0 0% 

TOTAL 380 100% 

 

Figura 21 

En el Centro Poblado Mocupe, distrito de Lagunas la prevención del mantenimiento 

preventivo de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros resulta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla y figura prueban que, el 52% de la muestra manifiestan que la prevención del 

mantenimiento de cauces y estructuras de seguridad física ante peligros en este Centro 

Poblado resulta ser regular; un 42% lo consideran deficiente y un 6% muy deficiente. 
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Habiendo terminado de detallar tanto tablas como gráficos de cada ítem, pasamos a 

resolver cada una de las hipótesis propuestas: 

Hipótesis general 

 

Tabla 21 

Correlación hipótesis general  

 

Gestión de 

riesgo de 

desastres 

Vulnerabilidad 

social 

Rho de 

Spearman 

Gestión de 

riesgo de 

desastres 

Coeficiente de correlación 1,000 ,783** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 380 380 

Vulnerabilidad 

social 

Coeficiente de correlación ,783** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 380 380 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Tabla 21 muestra una relación entre las 2 variables independiente - dependiente, a un 

coeficiente de correlación de ,783 siendo positiva, alta y significativa con nivel de 

significancia de ,000; por tanto, al mejorar la gestión de estos riesgos se obtendrá un menor 

nivel de vulnerabilidad entre los pobladores. 
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Hipótesis específica 1 

 

Tabla 22 

Correlación primera hipótesis específica  

 

Estimación del 

riesgo 

Vulnerabilidad 

social 

Rho de 

Spearman 

Estimación del 

riesgo 

Coeficiente de correlación 1,000 ,712** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 380 380 

Vulnerabilidad 

social 

Coeficiente de correlación ,712** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 380 380 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Tabla 22 precisa una relación entre la primera dimensión de la primera variable con la 

variable dependiente, a un coeficiente de correlación de ,712 siendo positiva, alta y 

significativa con nivel de significancia de ,000; por tanto, al mejorar la estimación de los 

riesgos se alcanzará un menor nivel de vulnerabilidad entre los pobladores. 
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Hipótesis específica 2 

 

Tabla 23 

Correlación segunda hipótesis especifica  

 

Prevención y 

reducción del riesgo Vulnerabilidad social 

Rho de 

Spearman 

Prevención y 

reducción del 

riesgo 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,781* 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 380 380 

Vulnerabilidad 

social 

Coeficiente de 

correlación 

,781* 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 380 380 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Tabla 23 presenta la existencia de una relación entre la segunda dimensión de la 

variable independiente con la variable dependiente, a un coeficiente de correlación de ,781 

siendo positiva, alta y significativa con nivel de significancia de ,000; por tanto, al mejorar la 

prevención y reducción del riesgo se alcanzará un menor nivel de vulnerabilidad entre los 

pobladores. 
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Hipótesis específica 3 

 

Tabla 24 

Correlación tercera hipótesis específica  

 

Preparación, 

respuesta y 

rehabilitación 

Vulnerabilidad 

social 

Rho de 

Spearman 

Preparación, 

respuesta y 

rehabilitación 

Coeficiente de correlación 1,000 ,736** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 380 380 

Vulnerabilidad 

social 

Coeficiente de correlación ,736** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 380 380 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Tabla 24 muestra una relación entre la tercera dimensión de la primera variable con la 

variable dependiente, a un coeficiente de correlación de ,736 siendo positiva, alta y 

significativa con nivel de significancia de ,000; por tanto, al mejorar la preparación, respuesta 

y rehabilitación en los riesgos se alcanzará un menor nivel de vulnerabilidad entre los 

pobladores. 
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Hipótesis específica 4 

 

Tabla 25 

Correlación cuarta hipótesis especifica 

 Reconstrucción 

Vulnerabilidad 

social 

Rho de 

Spearman 

Reconstrucción Coeficiente de correlación 1,000 ,779** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 380 380 

Vulnerabilidad 

social 

Coeficiente de correlación ,779** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 380 380 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Tabla 25 evidencia una relación entre la cuarta dimensión de la variable independiente 

con la variable dependiente, a un coeficiente de correlación de ,779 siendo positiva, alta y 

significativa con nivel de significancia de ,000; por tanto, al mejorar la reconstrucción se 

alcanzará un menor nivel de vulnerabilidad entre los pobladores. 
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3.2. Discusión 

En la elaboración de la discusión se consideran los antecedentes, tomando en cuenta la 

información de las dos variables y la base de apoyo necesaria para desarrollar esta tesis y 

enfatizando que los antecedentes tengan al menos 5 años de antigüedad. 

Como hipótesis general se afirma la relación entre gestión de riesgo de desastres y 

vulnerabilidad social mostrando un Rho de Spearman de ,783 siendo una incidencia positiva, 

alta y significativa. 

Los resultados de esta investigación se asemejan con los de Flores et al. (2021) donde 

se confirma que la vulnerabilidad social estimada ante al riesgo de desastres fue 0.784, 

logrando afirmar la existencia de un alto grado de esta. También se tiene a Moncada (2021) 

ya que en su estudio se obtuvo una correlación de 0.890 confirmando la relación entre estas 

dos variables en la Municipalidad Provincial del Santa, 2019. Y Loyola (2019) quien precisa 

que la vulnerabilidad obtenida cuenta con una cuantificación de 3.45 puntos determinada alta, 

este dato se obtuvo del análisis de diversas vulnerabilidades: física con 3.30 puntos; 

económica con 3.13 puntos; social con 3.30; política e institucional con 3.40; científica y 

tecnológica con 3.60 puntos; ideológica con 3.30 puntos; cultural con 3.10 puntos y educativa 

con 3.80 puntos. 

 

Además, estos resultados se complementan con la investigación de Rivas (2020) 

donde se indica que, la vulnerabilidad social relacionada con los desastres resulta una mezcla 

de características del desarrollo humano de una población, permitiendo medir las capacidades 

para enfrentar los desastres y las capacidades organizativas antes, durante y después de los 

mismos. Y el estudio de Tames (2020) evidenció que la cuenca del Taquiña presenta ciertas 

deficiencias de inundaciones y riesgos de estas, debido a sus características biofísicas, una 

baja cobertura vegetal en su cabecera, cambios de uso de suelo y, lo más importante, su 
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desembocadura ya que los asentamientos a orillas del cauce principal pueden dar pie a estar 

en peligro de extinción. 

 

En la primera hipótesis específica se confirma la relación entre la estimación del 

riesgo y la vulnerabilidad social mostrando un Rho de Spearman de ,712 siendo una 

incidencia positiva, alta y significativa. 

Estos hallazgos son complementados por los de Apraes y Arévalo (2022) donde se 

evidencia que, la mejor manera de crear resiliencia en las poblaciones que residen en áreas 

propensas a inundaciones es conocer los riesgos y efectuar una planificación en base al 

mismo. Y el de Rivera (2022) quien encontró la existencia de factores de vulnerabilidad 

social como los de comunicación, educación, estructuración, económicos, institucionales, de 

desempleo, religiosos, de seguridad, de inseguridad y de subsistencia. 

 

En la segunda hipótesis específica se confirma la relación entre la prevención y 

reducción del riesgo y la vulnerabilidad social mostrando un Rho de Spearman de ,781 siendo 

una incidencia positiva, alta y significativa. 

Estos resultados se complementan con los del estudio de Martínez et al. (2021) donde 

existieron discursos sobre la colaboración y la participación comunitaria para hacer frente a 

los GRD, y algunas personas relacionaron el accionar del humano con los efectos del cambio 

climático, inundaciones y disminución de producción agrícola. Así como en el trabajo de 

Vasquez y Delgado (2021) donde luego de un análisis, se obtuvo el 30% indicando que los 

desastres naturales no son predecibles, pero existen maneras de reducir sus consecuencias 

debiendo ser planificadas por las empresas; el 20% mencionó que estos desastres afectan de 

manera directa la economía de un país y que su interrupción puede dificultar directamente la 

capacidad de los estados y municipios para gestionar el riesgo de desastres; 50% considera 
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que la evaluación de amenazas es fundamental, así como la generación de una buena gestión 

de riesgo. 

 

En la tercera hipótesis específica se confirma la relación entre la preparación, 

respuesta y rehabilitación y la vulnerabilidad social mostrando un Rho de Spearman de ,736 

siendo una incidencia positiva, alta y significativa. 

Estos hallazgos se complementan con los de Rodríguez (2022) donde se evidencia que 

las políticas sociales, económicas y territoriales deben incluir una perspectiva de reducción 

para el riesgo futuro mientras se desarrollan nuevos proyectos, partiendo de una visión a 

largo plazo y contribuyendo a la reducción del riesgo. En este punto, la intervención de los 

gobiernos locales es crítica, porque es en este nivel donde se pueden observar los contextos 

de vulnerabilidad y creación de riesgos en el momento de un desastre. Y el estudio de 

Urquizo (2022) con sus resultados propone que los funcionarios municipales responsables 

directos de la gestión del riesgo en el distrito, así como organismos como CENEPRED, 

INDECI, IGP e INGEMMET, entre otros, ejecuten proyectos para reforzar las capacidades 

frente a las amenazas de la geodinámica interna (sismos) y externa (piroclásticos, cenizas, 

coladas de lava, etc.), lo que permitirá a las comunidades que viven cerca del volcán Misti 

estar mejor preparadas y, en consecuencia, reducir la vulnerabilidad educativa, que es una de 

las más elevadas según las investigaciones actuales. 

 

Finalmente, la última hipótesis específica se confirma la relación entre la 

reconstrucción y la vulnerabilidad social mostrando un Rho de Spearman de ,779 siendo una 

incidencia positiva, alta y significativa. 

Estos resultados se complementan con los de García y Ríos (2019) donde se presencia 

que en el Centro Poblado de Campiña de Supe se han realizado pocas labores de 
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rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura dañada y devastada por El Niño Costero, 

prevista por la Ley 30556, y su investigación encontró que pocos pobladores reciben muy 

poca e insuficiente atención del Estado, pese a la existencia de registros de daños y 

diagnósticos de necesidades (EDAN) ya que se puede probar que fueron tergiversados; es 

decir, las autoridades se han puesto del lado de las personas que no son consideradas víctimas 

y han dejado de atender a familias sin techo que aún viven en condiciones precarias, casas de 

campo, etc. 
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Capítulo IV. Conclusiones 

 

1. El incremento del nivel de riesgo de desastres se relaciona significativamente con la 

vulnerabilidad social de las familias de Mocupe frente lluvias e inundaciones, lo que se 

evidencia con el dato de Rho de Spearman de ,783, esto debido a que habitan en una zona 

expuesta con precarias condiciones sociales, económicas y habitacionales (viviendas 

autoinstruidas) que los hace más frágiles ante eventos dañinos. 

2. La estimación de riesgo se relaciona significativamente con la vulnerabilidad social de 

esta población evidenciada con un Rho de Spearman de ,712; es decir, la población tiene 

un débil conocimiento de desastres por lluvias e inundaciones, pese a reconocer que 

habitan una zona expuesta a una amenaza constante por este tipo de fenómenos. Además, 

no cuentan con información relevante para actuar ante situaciones de emergencia: mapas 

de riesgos, zonas de seguridad, rutas de evacuación; solo un grupo de familias dispone de 

un conocimiento empírico por los años de residencia en la zona. 

3. La prevención y reducción del riesgo se relaciona significativamente con la 

vulnerabilidad social de esta población evidenciada con un Rho de Spearman de ,781; es 

decir, se deben tener en cuenta ciertas acciones que permitan la reducción del nivel de 

vulnerabilidad social en este Centro Poblado. 

4. La preparación, respuesta y rehabilitación se relacionan significativamente con la 

vulnerabilidad social de esta población evidenciada con un Rho de Spearman de ,736; es 

decir, en este Centro Poblado debe considerarse la mejora de estos procesos ante la GRD 

y lograr que la población se sienta un poco más segura ante la presencia de algunos 

desastres. 
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5. La reconstrucción se relaciona significativamente con la vulnerabilidad social de esta 

población evidenciada con un Rho de Spearman de ,779. Además, las autoridades 

distritales no cuentan con los instrumentos de gestión de riesgo actualizados; y éstos no 

han si sido difundidos y compartidos con la población del centro poblado de Mocupe Un 

gran número de ellos desconoce su existencia y el uso que se puedan dar en situaciones de 

emergencia. 
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Capítulo V: Recomendaciones 

 

1. El gobierno local de Lagunas en coordinación con las autoridades locales de Mocupe 

debe incorporar la gestión de riesgo de desastres en la inversión pública en 

infraestructura que se haga en la zona. 

 

2. Implementar programas de capacitación y preparación de la población antes 

situaciones de emergencia, como lluvias e inundaciones: formación de comités de 

GRD, organización de brigadas, sistemas de alerta temprana, etc. 

 

3. Fomentar la organización de la población para la elaboración de instrumentos de GRD 

comunitarios: mapas de riesgo, señalización de zonas seguras, implementación de 

albergues temporales. 

 

4. El gobierno local y las autoridades debe mejoras sus mecanismos de asistencia técnica 

y apoyo al mejoramiento de las viviendas tomando en cuenta sus niveles de 

vulnerabilidad (normas de construcción que garanticen la seguridad de la vivienda.) 
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Anexos 

Anexo 1: Instrumento aplicado 
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