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RESUMEN 

La presente indagación tiene como fin, determinar la relación entre la vulnerabilidad 

social y el riesgo frente al peligro de inundaciones en el caserío Las Juntas, distrito de 

Pacora, 2021. Por lo cual, el abordaje científico se basó en la orientación cuantitativa de 

alcance correlacional descriptiva y de diseño no experimental; además se consideró como 

tamaño muestral a 95 familias del mencionado lugar, ello a partir del muestreo no 

probabilístico. Como instrumentos se emplearon dos cuestionarios, uno para cada 

variable, los cuales fueron validados y arrojaron una confiabilidad aceptable. Los 

resultados revelaron que, existe relación significativa entre ambos constructos (p=0.000; 

Rho= 0.614) y que existe un grado alto de vulnerabilidad social, así como de nivel de 

riesgo, debido a las condiciones sociodemográficas de la zona y la incipiente intervención 

de las autoridades. Se concluyó que, a mayor vulnerabilidad social, mayor será el grado 

de riesgo frente a lluvias e inundaciones en los pobladores del caserío las Juntas, distrito 

de Pacora. 

Palabras claves: Gestión, inundaciones, lluvias, vulnerabilidad social, riesgo. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine the relationship between social vulnerability 

and the risk of flooding in the hamlet of Las Juntas, district of Pacora, 2021. Therefore, 

the scientific approach was based on the quantitative orientation of descriptive 

correlational scope and non-experimental design; in addition, 95 families of the 

aforementioned place were considered as sample size, based on non-probabilistic 

sampling. Two questionnaires were used as instruments, one for each variable, which 

were validated and showed acceptable reliability. The results revealed that there is a 

significant relationship between both constructs (p=0.000; Rho= 0.614) and that there is 

a high degree of social vulnerability, as well as a high level of risk, due to the 

sociodemographic conditions of the area and the incipient intervention of the authorities. 

It was concluded that the greater the social vulnerability, the greater the degree of risk to 

rainfall and flooding in the inhabitants of the hamlet of Las Juntas, district of Pacora. 

Keywords: Management, floods, rains, social vulnerability, risk. 
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INTRODUCCIÓN 

Las inundaciones se han ido convirtiendo en los desastres naturales más 

frecuentes que aquejan el colectivo de la sociedad, y esta situación cada vez resulta 

insostenible debido a la sobrepoblación no planificada, misma que supera la carga del 

nicho ecológico, y ello se ve reflejado cuando las personas en su afán de tener un techo 

donde vivir, se alojan en ambientes de riesgo, generando una mayor vulnerabilidad 

social (Aznar-Crespo et al., 2022). 

El riesgo de eventos sísmicos, deslizamientos, derrumbes y erosión, aumentan 

en el Perú, debido a que la Placa del Pacifico donde se encuentra ubicado, hace parte del 

Cinturón de Fuego, adicionando a la existencia de la corriente peruana, la cercanía a la 

Línea Ecuatorial, la presencia de la Amazonía y la topografía diversa, incluyendo a la 

Cordillera de los Andes; todos estos factores contribuyen también a la variación de 

climas en las diferentes regiones, encontrándose principalmente las precipitaciones, 

vientos acelerados, granizo, heladas y otros; siendo que, mientras para las regiones de la 

costa central y sur, así como en la selva norte priman los sismos; en la sierra, ocurren 

con mayor frecuencia deslizamientos, heladas y sequias. 

En el departamento de Lambayeque según INDECI se registran problemas por 

inundaciones, causadas por las fuertes precipitaciones afectando mayormente a las 

comunidades que viven en zonas rurales, las cuales se suscitan principalmente entre los 

meses de diciembre a marzo. 

Asimismo, se presentan eventos climáticos, donde la naturaleza ha demostrado 

toda su capacidad destructiva al paso por diversas comunidades urbanas y rurales, que 

han sorprendido al no considerar la periodicidad de estos, por lo tanto, no se han 

preparado, para dar la debida respuesta. 
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En el departamento de Lambayeque algunas referencias de El Niño son de los 

años 1983, 1998 y el recientemente señalado como Niño Costero en el 2017, el cual 

afectó a los distritos de Mochumí, Túcume, Íllimo, Pacora y Jayanca; dichos distritos 

han venido sufriendo desde tiempos ancestrales la inundación del Río La Leche y 

Motupe (Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI,2017). Cabe resaltar que el 

riesgo de que el fenómeno ocurra, se incrementa en las poblaciones ubicadas en zonas o 

terrenos cercanos al cauce de cuerpos de agua, ello debido a que las precipitaciones 

pueden traer como consecuencia desbordamientos más allá de los limites habituales por 

donde fluye el agua. 

El distrito de Pacora, no queda exento a esta trágica realidad, pues a raíz del 

fenómeno de El Niño, resulta común observar que las calles y caseríos quedan 

inundadas, las casas tienden a colapsar, los cultivos se dañan y las vías quedan 

interrumpidas, dejando a miles de familias damnificadas aisladas.  

En relación con ello, uno de los caseríos más afectados es Las Juntas, el cual 

está ubicado a orillas del Rio La Leche, cuyas viviendas están expuestas a la inundación 

porque la topografía del caserío es plana, la población no está debidamente organizada 

debido al escaso presupuesto con el que cuentan para actuar ante estos eventos que 

amenazan su bienestar, pues la población de este caserío está dedicada a la agricultura y 

ganadería, de manera independiente o como trabajadores en agrícolas. Otro factor que 

intensifica la vulnerabilidad social es la exposición al río La Leche, cuyo caudal tiende a 

incrementarse en épocas de lluvias. Esto resulta preocupante porque hasta la fecha no se 

han realizado trabajos de reforzamiento, mantenimiento o limpieza del cauce, afectando 

la vida y bienes de las 120 familias que habitan en este caserío, más aún en épocas de 

lluvias.  
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Es así que, por las razones ya mencionadas, surgió el interés por realizar el 

siguiente estudio, planteando como problema de indagación ¿Existe relación entre la 

vulnerabilidad social y el riesgo frente al peligro de inundaciones en el caserío Las Juntas, 

distrito de Pacora, 2021?  

Es así que, para poder abordar y evidenciar una problemática latente y que sigue 

aquejando a la sociedad, es por ello que el estudio presentó justificación teórica porque 

desde una perspectiva sociológica se busca explicar la vulnerabilidad social y los 

factores que inciden en su manifestación. A nivel metodológico, porque con la 

construcción de los instrumentos se aportó al conocimiento científico en el abordaje de 

estas categorías, sirviendo de guía para otros investigadores interesados en un problema 

similar. A nivel práctico porque los resultados obtenidos permitirán evidenciar las 

condiciones sociodemográficas en las que se ven expuestos los pobladores. Finalmente, 

a nivel social porque se evidenciará una realidad acorde a un panorama actual, en el que 

se busca captar la atención de las autoridades competentes, siendo los pobladores los 

mayores beneficiarios. 

Por consiguiente, se planteó el siguiente objetivo general: Determinar la relación 

entre la vulnerabilidad social y el riesgo frente al peligro de inundaciones en el caserío 

Las Juntas, distrito de Pacora, 2021. Y como objetivos específicos: Identificar las 

características sociodemográficas del Caserío Las Juntas, distrito de Pacora, 2021. 

Caracterizar la vulnerabilidad social frente al peligro de inundaciones de los pobladores 

del Caserío Las Juntas, distrito de Pacora, 2021. Identificar el nivel de riesgo frente al 

peligro de inundaciones en el Caserío Las Juntas, distrito de Pacora, 2021. 

Por lo cual se planteó como hipótesis: Existe relación significativa entre la 

vulnerabilidad social y el riesgo frente al peligro de inundaciones en el caserío Las Juntas, 

distrito de Pacora, 2021. 
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Finalmente, se explica la estructura del informe: Para el primer capítulo se 

abordó el diseño teórico en el cual se plasmaron todas las investigaciones y aportes 

relacionados al tema. En el segundo capítulo se desarrolló de forma precisa la 

metodología empleada para posteriormente presentar los resultados identificados en la 

investigación, así como realizar la discusión de los resultados con la base teórica y 

conceptual. En el cuarto capítulo se presentaron las conclusiones y en el último capítulo 

se desarrollaron las recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

DISEÑO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Olín (2017) planteó determinar la vulnerabilidad social por riesgo ante 

inundaciones en México, para lo cual se abordó una metodología cualitativa, 

hermenéutica y de análisis documental de las principales zonas susceptibles a daños. 

Los resultados evidenciaron que la vulnerabilidad social que presentan los pobladores 

de la zona es susceptible a recibir daños y pérdidas y que además se intensifica a raíz de 

las condiciones sociodemográficas en las que viven, pues además se ubican en zonas 

propensas a inundaciones o cualquier otro fenómeno natural.  

Talavera (2018) buscó de analizar el nivel de riesgo por inundaciones de una 

residencial de un municipio de México, para lo cual la indagación se basó en un enfoque 

cualitativo descriptivo. Los resultados revelaron que la zona tiene una alta posibilidad 

de existencia de desastres de inundaciones y epidemias, debido a que el promedio de 

precipitación anual era de 705.5 mm y la proximidad al río es de 31.46 m.  Se concluyó 

que, en cuanto a fenómenos naturales, la inundación es uno de los más comunes por los 

que las poblaciones pasan. 

Giuseppe y Vinicio (2018) plantearon, para la localidad de Roblecito analizar el 

riesgo de inundación y proponer medidas correctivas con la finalidad de disminuir los 

potenciales daños que se producirían; para lo cual se realizó una indagación cualitativa, 

etnográfica y se consideró a 123 familias. Los resultados mostraron que debido a que la 

zona está posicionada en la parte baja de la microcuenca del Río Pijullo aumentó el 

nivel de vulnerabilidad; además la mayoría de los pobladores cuenta con un nivel 
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socioeconómico bajo perciben un sub sueldo y dependen de una sola actividad 

económica, la agricultura. 

Picado y Blandon (2023) con el propósito de determinar la vulnerabilidad social 

y el riesgo por inundaciones, desarrolló una indagación de orientación cuantificable, no 

experimental, proyectiva. Se consideró a 11 comunidades de León Chinandega – 

Nicaragua. Los resultados evidenciaron una correlación positiva entre vulnerabilidad y 

riesgos (p= 0.983) así como con los elementos de vulnerabilidad. Se concluyó que hay 

una relación significativa entre ambos constructos. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Lozada (2021) en Catacaos - Piura, con la intencionalidad de analizar, la 

vulnerabilidad para comprender la magnitud del impacto de las inundaciones del Niño 

Costero 2017, en un Centro Poblado de Catacaos; en consecuencia, se empleó una 

orientación cualitativa y se empleó la entrevista semiestructurada como instrumento. 

Los resultados evidenciaron que, existen factores de vulnerabilidad, pues el 6436 de las 

viviendas está construida de quincha, 575 familias se abastecen de piló o pileta pública 

y entre las actividades económicas principales está la agricultura, y el comercio en 

minoría. Se concluyó que los factores mencionados generan una mayor intensificación 

del riesgo, lo que evidencia la prioritaria necesidad de reforzar la gestión local del 

riesgo en la zona. 

Portillas y Salazar (2022) con la finalidad de constatar el impacto de la 

vulnerabilidad social en la gestión prospectiva del riesgo de desastres, propuso un 

estudio cuantitativo, correlacional y descriptivo considerando como muestra a 14 

participantes. Los resultados evidenciaron un bajo nivel de gestión prospectiva (80%) y 

un alto nivel de vulnerabilidad (96%), afirmado la relación inversa entre ambos 
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constructos. Concluyendo que la vulnerabilidad social si impacta significativamente la 

gestión. 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Teoría del cambio de Kurt Lewin 

Aquellos componentes que posibilitan el logro de ciertos objetivos o la 

generación de un cambio se encuentran referidos en esta teoría, ello mediante el diálogo 

entre diversos individuos quienes en aras de lograr un bienestar común tratan de 

encontrar la solución más viable y oportuna (Cassetti & Paredes, 2020). Por lo cual en 

toda estructura social se busca impactar en las comunidades en la búsqueda de mejorar 

sus condiciones de vida, pero este proceso de intervención, según Alvarez y Preinfalk 

(2018) abarca cinco elementos claves, el eje central, la gobernanza consistencia, 

necesidad, permanencia y trayectoria del cambio. 

Por consiguiente, en lo que respecta a la gestión de riesgos de desastres, la teoría 

del cambio permite afianzar las capacidades del diálogo, gestión interinstitucional y el 

aprendizaje; ya que, ante un hecho catastrófico, se visibiliza con mayor notoriedad la 

capacidad de organización y aprendizaje de los pobladores y autoridades para identificar 

las necesidades e intervenir sobre ello (Hardy et al., 2019). 

1.2.2. Teoría social del riesgo  

Esta teoría es desarrollada por Beck y Luhmann y hace referencia a cómo las 

decisiones que toman las autoridades repercuten en el presente y futuro poblacional, 

siendo primordial comprender los aspectos sociales y culturales que caracterizan a cada 

una de las comunidades con la intención de emprender mecanismos efectivos. En 

consecuencia, para Ávila y Marenco (2014) estos elementos abarcan las condiciones de 

vida de los pobladores, así como el ordenamiento territorial del lugar, la gestión y 

abastecimiento de los recursos naturales y la gobernabilidad. Es decir, la GRD se trata 
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de un sistema complejo, a través del cual las instituciones hacen uso de sus habilidades 

y recursos para prevenir y mitigar los riesgos. Por su parte, Zapa et al. (2017) el 

territorio que abarca el apego a la zona geográfica, conocimiento de riesgo como 

aquellos factores que condicionan la seguridad de los habitantes y la capacidad de 

resiliencia para ver las estrategias de afrontamiento. Por lo cual, la teoría está 

íntimamente relacionada al GRD. 

1.3. Marco conceptual 

1.3.1. Vulnerabilidad social 

Se entiende por vulnerabilidad social a la propensión que siente el individuo de 

verse susceptible ante una amenaza o peligro y de su incapacidad para poder responder 

o actuar o adaptarse frente a ello (Panel Intergubernamental Contra el Cambio Climático 

[IPCC, 2014] como se citó en (Morales et al., 2021). Desde la opinión de Ochoa-

Ramírez y Guzmán – Ramírez (2020) la vulnerabilidad social se trata de una elevada 

exposición a determinados riesgos que conflictúan con la incapacidad de las personas 

para defenderse o hacer frente a los peligros.  

Lavell (2001) reconoció a la vulnerabilidad social en sus diferentes formas como 

el factor dominante en la condición del desastre, nombrándola como la propensión de la 

sociedad o de un subconjunto de ésta a enfrentar daños a causa de ciertas 

particularidades. Como defienden Cutter y Finch (2008), la vulnerabilidad social refiere 

al grado en el que las personas tienen sensibilidad y capacidad para enfrentar riesgos y 

reponerse de los efectos del peligro, estudiando sus características y grupos sociales, 

además del grado de influencia en su capacidad de respuesta y adecuación ante la 

vulnerabilidad. 

En relación con lo anterior, se puede afirmar que los componentes sociales 

demográficos y económicos constituyen también a la vulnerabilidad social, influyendo 
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en el nivel de riesgo que enfrentan las personas y las comunidades ante desastres 

producto de desigualdades sociales, es por ello que, algunas personas son más 

vulnerables respecto de otras. Es así que, existen también riesgos vinculados a las 

particularidades de la población referidas a la pobreza, grupos etarios, minorías, 

discapacitadas y género con la vulnerabilidad social (Freudenburg et al., 2008). 

Por otro lado, tanto las comunidades y familias como los individuos enfrentan 

exponerse, ser susceptibles, resilientes y se preparan ante sucesos exponiendo así su 

vulnerabilidad dentro de determinada área geográfica. Dicha exposición se define como 

el nivel en el cual los elementos tangibles y/o las personas dentro de una comunidad t 

tienen la posibilidad de ser afectados por una amenaza natural. La susceptibilidad, un 

componente del riesgo, se refiere al grado de predisposición ante un evento. La 

resiliencia, también considerada en el contexto del riesgo, se relaciona con la capacidad 

de las comunidades, familias e individuos para superar y adaptarse a situaciones críticas 

generadas por eventos naturales o de origen humano. Por último, la preparación, otro 

componente, se refiere a los planes de prevención y las medidas preparativas para hacer 

frente a situaciones de emergencia. (Picado & Blandon , 2023). 

1.3.2. Tipos de vulnerabilidad  

La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza (2021) en su manual 

de Gestión del Riesgo de Desastres para la planificación del desarrollo local, expone 

que existen varios tipos de vulnerabilidad, como la social, tecnológica y ecológica. 

- En la vulnerabilidad social se estima el grado de organización, cohesión y 

participación de la población, en asuntos de trabajos comunales, o la forma en la 

que las organizaciones e instituciones locales operan de forma conjunta. 
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- En la vulnerabilidad educativa, se evalúa el manejo de temas de prevención y 

atención ante desastres, así como el desarrollo de programas para capacitar, 

campañas de difusión o la organización de grupos estratégicos. 

- En la vulnerabilidad cultural o ideológica, es importante medir cuanto se sabe 

acerca de la ocurrencia de desastres, además del punto de vista y actitud de la 

sociedad ante ellos. 

Asimismo, la estratificación de la vulnerabilidad se puede estimar en cuatro 

niveles: 

- Vulnerabilidad baja, en este grupo se sitúan las viviendas que está ubicadas en 

terrenos seguros y son construidas con material resistente y con cobertura de los 

servicios básicos, así como un buen nivel de participación de sus integrantes. 

- Vulnerabilidad media, conformado por viviendas ubicadas en suelos con 

mediana calidad, presentando sismos moderados, una baja frecuencia de 

inundaciones. Estas construcciones están realizadas con material noble y en 

general se conservan en un buen estado; además su población tiene un nivel 

socioeconómico medio y su cultura de prevención se encuentra en desarrollo, 

tienen mediana cobertura de los servicios básicos, y facilidades de acceso para 

atención de emergencia. Existiendo también organización y participación de un 

gran número de su población, instituciones y organizaciones. 

- Vulnerabilidad alta, residencias ubicadas en terrenos expuestos a moderadas 

aceleraciones sísmicas, con una intermedia calidad en sus suelos, y ocasionales 

inundaciones con baja magnitud y velocidad. Construcciones de material noble 

en estado regular y bueno, habitadas por una población con ingresos económicos 

medianos. Aunque la cultura de prevención está en desarrollo, la atención a las 

emergencias se ejecuta con deficiencias a causa de la insuficiencia de servicios 
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básicos y facilidades de acceso. La población muestra organización, con 

participación mayoritaria, conexiones moderadas e integración parcial entre las 

instituciones y organizaciones locales. 

- Vulnerabilidad muy alta, Residencias ubicadas en áreas con suelos altamente 

propensos a la licuación generalizada o colapso extenso, construidas con 

materiales precarios y en mal estado, experimentando procesos rápidos de 

hacinamiento y tugurización. Debido a los bajos recursos económicos con los 

que cuenta la población, se carece de una cultura preventiva, enfrenta la falta de 

servicios básicos y tiene limitado acceso a la atención de emergencias. Además, 

la organización y participación son completamente ausentes para las 

instituciones y organizaciones locales. 

1.3.3. Dimensiones de la vulnerabilidad social 

La vulnerabilidad también puede ser entendida como entendida como aquel 

conjunto de riesgos socionaturales que, desde una perspectiva geográfica desigual, 

generan un peligro mayor, de hecho, para Cutter et al (2003, como se citó en (Sandoval-

Díaz & Cuadra- Martínez, 2020) encierra tres definiciones elementales como la 

exposición vinculada a las condiciones espaciales, la condición social del mismo 

individuo y la perspectiva resiliente que adquiere y ejecuta en espacios riesgosos. 

Asimismo, para Beevers et al., (2016) la exposición abarca el estado del suelo, la 

cantidad de áreas verdes, número de edificaciones empresariales, número de pobladores 

vulnerables y la densidad poblacional. 

Por consiguiente, según Navarro et al. (2020), la vulnerabilidad social puede ser 

analizada a través de tres dimensiones; la primera se trata de la susceptibilidad o 

exposición que va más allá del ámbito territorial, es decir abarca el tipo y material de las 

viviendas, así como su estado de conservación, conocido como riesgo duro (hard risk). 
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Es así que, para Beevers et al., (2016) la susceptibilidad tiene que ver con la tasa de 

desempleo, la tasa de educación y ocupación. 

La segunda dimensión se trata de la fragilidad del sistema económico, conocido 

como riesgo blando (solf risk), que además es independiente al tipo de amenaza, por lo 

cual incluye a aquellas personas vulnerables por pertenecer a un grupo etario, 

económico o poseer alguna discapacidad. Y por último la resiliencia social, que se trata 

de la capacidad para afrontar algún desastre y recuperarse, así como para responder a 

los impactos y adaptarse. No obstante, para Beevers et al., (2016) la resiliencia abarca el 

número de personas que logran acceder a un seguro, porcentaje de personas con 

conocimiento y preparación, etc. 

No obstante, desde la perspectiva de Cajigal & Maldonado (2019)  la 

vulnerabilidad social, puede abarcar tres categorías: Vulnerabilidad social- 

organizacional, como el nivel de comunicación, actividades sociales. Vulnerabilidad 

motivacional- actitudinal, y contempla el grado de prevención. Perspectiva de la 

vulnerabilidad, que se trata de la identificación de los grupos vulnerables y por último 

las medidas de adaptación a las inundaciones, que implica la identificación de planes de 

emergencias ante inundaciones. 

1.3.4. Peligro 

            En concordancia con la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza 

(2021) el peligro se trata de la posibilidad que tiene un evento considerado como dañino 

para volver a ocurrir, afectando las condiciones de vida de sus habitantes. Es así que el 

peligro puede ser de carácter natural o social y natural (ver figura 4). Por ello para su 

identificación es necesario identificar las características de la zona, conocer sus 

antecedentes históricos en relación con desastres e informarse (ver figura 3). Además, 
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un peligro puede considerarse como muy alto cuando el sector está amenazado de algún 

hecho o desastre que pone en peligro vidas. 

Figura 1 

Identificación de los peligros 

Figura 2 

Clasificación del peligro  
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1.3.5. Construcción social del riesgo  

Está referida en los procesos que producen daños y perdidas mediante uno o 

varios sucesos físicos, considerándose un peligro, lo cual ocurre al exponerse los 

elementos socioeconómicos a condiciones de vulnerabilidad en zonas propensas a ser 

afectadas o donde hay presencia de fenómenos físicos peligrosos. 

Otros eventos físicos tienen origen debido a la transformación del entorno 

natural por el ser humano, teniendo un manejo, materiales y distribución de materiales 

peligrosos, considerándose eventos antrópicos. 

Fundamentalmente, la idea subyacente en la construcción social del riesgo es 

que la misma dinámica de la naturaleza forja diversos eventos físicos; sin embargo, las 

acciones humanas generan su transformación en riesgo, elevando el peligro asociado a 

dichos eventos. 

Es así que la optimización de la GRD, según la Estrategia Internacional para la 

Reducción de Desastres de las Naciones Unidas (2010, tal como se citó en Vesga, 2017) 

busca fortalecer las capacidades de los líderes locales y considera que esto requiere un 

enfoque territorial que abraque alianzas estratégicas, se asignen presupuestos o 

incentivos, se emita información útil y actualizada, se disponga de infraestructura 

segura y que reduzca la posibilidad de riesgo, se evalúe la seguridad, se apliquen 

normas que permitan garantizar el cumplimiento de los estándares de construcción, se 

desarrollen capacitaciones continuas a los que conforman el comité, se protejan y 

cuiden los ecosistemas, se implementen sistemas de alarma temprana y se atiendan las 

necesidades. 
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1.3.6. Dimensiones del riesgo 

De acuerdo con el Ministerio de Salud (MINSA, 2019), la gestión de riesgo de 

desastres abarca tres componentes, mismos que se detallarán a continuación: 

- Gestión prospectiva y se refiere al conjunto de acciones que enmarcan el 

proceso de planificación con la finalidad de evitar el riesgo o peligro. Desde la 

perspectiva de Sifuentes (2022) este tipo de gestión posibilita la planificación de 

acciones contingentes que buscan prevenir la aparición de eventos potenciales o 

situaciones de riesgo. Por su parte, Lavell (2020) esta gestión permite la 

inversión adecuada de los recursos públicos, con la finalidad de que no 

representen un riesgo o que se tenga que invertir nuevamente en el 

mantenimiento o reconstrucción de las mismas obras; además incluye la 

inversión destinada al fortalecimiento de las capacidades de las personas para 

planificar, prevenir y responder ante una situación de riesgo o desastre. No 

obstante, Trelles et al. (2019), la gestión prospectiva implica unir la evaluación 

y prevención para la planificación de un proyecto comunitario, con la finalidad 

de integrar a las autoridades en materia de comunicación y así puedan brindar 

una mayor información a la ciudadanía. 

- Gestión reactiva, abarca las acciones estratégicas ante la posible aparición de un 

desastre eventual, con la finalidad de responder de forma efectiva ante los daños 

y mitigar los riesgos, sin afectar la integridad y salud de los individuos. 

Asimismo, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM, 2021) a través del 

Decreto Supremo N.º 038-2021-PCM, define esta gestión como aquellas 

medidas que permiten enfrentar los desastres que son causados por algún 

peligro inminente. 
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- Gestión correctiva, se trata de la integración de acciones ante la aparición de 

algún desastre, principalmente para reducir el impacto de los riesgos por un 

evento ya suscitado (Sifuentes et al., 2022). 

Por su parte, Botero et al. (2017) sostiene que para la mitigación del riesgo es 

importante considerar cuatro dimensiones: 

- Conocimiento del riesgo, que implica ser consciente de los factores que pueden 

desencadenar algún tipo de amenaza o vulnerabilidad. 

- Reducción del riesgo, se trata de aquellas acciones preventivas que permiten 

reducir los riesgos existentes.  

- Intervención institucional, se trata de las estrategias empleadas por las 

instituciones para reducir los riesgos o para ayudar en la recuperación ante un 

evento o desastre. 

- Coordinación y cooperación interinstitucional, que contribuyen a la gestión de 

riesgo de desastres al permitir tomar medidas o realizar actividades de manera 

coordinada y conjunta. 

1.3.7. Procesos de la gestión del riesgo 

De acuerdo con Ley N° 29664, que estipula la PCM (2011) donde se establecen 

orientaciones que logran impedir o mitigar los riesgos de desastres, e implica siete 

procesos, mismo que se explican a continuación: 

- Estimación, se sondea la vulnerabilidad y riesgos que presentan determinadas 

zonas, en esta parte del proceso es fundamental incluir la participación social 

para tener conocimiento de los posibles riesgos e inducir en la importancia de su 

prevención. En otras palabras, aquí se busca levantar información sobre la 

identificación de peligros y también se analizan las vulnerabilidades (Mesa de 

Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, 2021) 
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- Prevención, aquí se analizan las actividades preventivas, se realizan las 

actividades preventivas, considerando un enfoque sectorial y territorial, además 

aquí se ejecuta el programa de financiamiento. Aquí las actividades están 

enfocadas en proporcionar protección ante eventos de desastres (Mesa de 

Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, 2021). 

- Reducción del riesgo, en esta fase se ejecutan las actividades con la finalidad de 

mitigar los riesgos y vulnerabilidades, además se conocen los procesos tales 

como los lineamientos normativos que se diseña para el diagnóstico e 

intervención, así como realizar actividades como la participación social y se 

evalúa los proyectos de GRD, es decir involucra la preparación, es decir, 

involucra la planificación de acciones o alerta (Mesa de Concertación para la 

Lucha Contra la Pobreza, 2021). 

- Preparación, en esta fase se afianzan las aptitudes y se busca la operatividad de 

las instituciones subnacionales para dar respuesta oportuna y eficiente en 

situaciones de peligro, aquí se realiza el monitoreo y la alerta temprana. Aquí se 

incluyen las actividades que se organizan de forma premeditada y anticipada con 

la finalidad de asegurar una respuesta eficaz ante el peligro (Mesa de 

Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, 2021). 

- Respuesta, esta fase incurre en hechos catastróficos que suscitan en un 

determinado espacio, por lo cual se realizan procesos acciones de coordinación y 

asistencia, ejecutas al presentarse la incurrencia de una emergencia o desastre 

buscando reducir sus efectos, y abarca la asistencia de abrigo, alimentación, 

techo, etc., (Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, 2021). 

- Rehabilitación, aquí los servicios básicos de las zonas afectadas. 
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- Reconstrucción, se evalúa el impacto y luego se recupera la economía social, así 

mismo las condiciones de saneamiento e infraestructura en las zonas afectadas, 

es decir, en esta fase se trata de recuperar el estado pre desastre, con la intención 

de reflexionar y tomar en cuenta las lecciones que deja (Mesa de Concertación 

para la Lucha Contra la Pobreza, 2021). 

1.3.8. Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres 

Desde la Presidencia de Consejo de Ministro (2011) aprobó el Sistema Nacional 

de Gestión de Riesgos de Desastres (SINAGERD) mediante DS N° 048-2011-PCM y su 

reglamento de la Ley N° 29664, además, su órgano rector es la PCM, que estableció un 

Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 

(CENEPRED), sus principales funciones son: Asesorar al gobierno central y 

subnacional sobre los procesos técnicos del GRD, planificar y coordinar con el  

MINEDU y otras entidades del sector educación. Esta estructura, contiene lineamientos 

para diseñar planes y políticas; mientras que la función principal de INDECI es 

coordinar, proveer e inspeccionar la política y plan nacional de GRD, el cual tiene 

carácter nacional, y además involucra al sector público como privado, con la finalidad 

de promover una cultura preventiva en todos los niveles gubernamentales. 

Este sistema, se caracteriza como interinstitucional, sinérgico, descentralizado, 

transversal y participativo, que tiene como propósito reconocer y disminuir riesgos 

relacionados a peligros o decrecer sus consecuencias, del mismo modo evita los nuevos 

riesgos; también prepara y atiende situaciones de desastre al establecer principios, 

lineamientos políticos, componentes, procesos e instrumentos de la Gestión del Riesgo 

de Desastres.  
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Figura 3 

Estructura articulada SINAGERD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra la estructura de la articulación de SINAGERD.  La figura fue 

extraída de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres Presidencia del Consejo de 

ministros. 

1.3.9. “Proceso Riesgo – Desastre”  

El modelo PAR, postula que, cuando existen condiciones inseguras, éstas se dan 

a causa de las presiones dinámicas, siendo formas concretas como se expresan en el 

territorio; explicando que la vulnerabilidad o elementos socioeconómicos que denotan la 

debilidad a causa de los peligros o amenazas son las “condiciones inseguras”; teniendo 

relación también con causas físicas, como la mala calidad en la construcción, o causas 

sociales, políticas y económicas, como las enfermedades crónicas en la población, 

insuficiencia de instituciones fortalecidas, entre otros. Es así que las causas de fondo, 
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serán las principales ejecutoras de riesgo en la sociedad, que son políticas, sociales y 

económicas, relacionadas a las formas o modelos de desarrollo para el nivel macro. 

Para mayor entendimiento del modelo PAR es necesario entender a la 

vulnerabilidad como un fenómeno social, definido en su construcción social; este 

modelo es preciso en la configuración del riesgo, siendo importante explicar que 

también se encuentran amenazas en las presiones dinámicas, siendo estas: 

socioculturales, como la degradación ambiental, en los ámbitos de deforestación, 

pérdida de suelos, etc., trayendo como consecuencia casi inevitablemente a elevar la 

probabilidad de aumento u ocurrencia de energía liberada a causa de los fenómenos 

llamados peligrosos, como los deslizamientos y las inundaciones. 

En otro plano, existe el carácter dinámico del mismo riesgo, que se refiere al 

riesgo de sustitución, siendo un concepto más reciente de lo antes llamado “ciclo de los 

desastres” (Lavell A. , 2020). Por ello, se determina la creación y transformación de este 

no ocurre necesariamente en ciclos, puesto que existen otras presiones dinámicas que 

influyen constantemente en los ámbitos del proceso de construcción en general, los 

cuales incluyen al escenario de desastre, generando condiciones de riesgo nuevas y 

complejas. 

Para el ámbito concerniente el crecimiento apresurado y de baja organización de 

las ciudades, existe una mayor presión para el acceso de lugares donde vivir, 

ocasionando que los pobladores se arriesguen con condiciones de vida inseguras, sin 

llegar a solucionar el problema puesto que la presión aún persiste e incluso aumenta 

luego de un desastre. 
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Figura 4 

La creación del riesgo en la sociedad según el modelo PAR 

Nota: El grafico hace énfasis a la progresión de la vulnerabilidad, basado en el Modelo 

de Presión y Liberación de los Desastres. 

1.3.10. El Marco de Acción de Hyogo (MAH) 

Para la reducción de riesgos de desastres, la herramienta más usada en el caso de 

los Estados miembros de las Naciones Unidas fue el Marco de Acción de Hyogo, 

buscando impulsar la resiliencia de los países y comunidades durante y después de los 

desastres; siendo así que en el 2015 las pérdidas ocasionadas por los desastres en cuanto 

a las vidas humanas y bienes socioeconómicos y ambientales disminuyeron 

grandemente. Esta herramienta se centra en cinco áreas primordiales en la toma de 

decisiones, y medios sencillos que incrementan la resiliencia ante la vulnerabilidad de 

las comunidades, principalmente en cuanto al desarrollo sostenible. Ello ha traído 

consigo múltiples esfuerzos tanto de manera mundial, así como en el ámbito regional, 

nacional y local, creando una manera más sistemática para abordar la reducción del 

riesgo de desastres; pero existen aún muchas brechas por mejorar. El uso del MAH ha 

sido recomendado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, debido al nivel de 
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relevancia del Sistema multisectorial tanto de la EIRD, como la Plataforma Global para 

la Reducción del Riesgo de Desastres, soportando y promoviendo el Marco de Hyogo. 

Con ello se recomienda también la coordinación mediante plataformas 

nacionales multisectoriales en cada país; generando también estrategias de disminución 

en más de 100 países hasta el 2007. Muchos, han implementado acciones buscando 

aumentar el compromiso político y estableciendo lugares para promover la cooperación 

regional para la reducción del riesgo de desastres. 

1.3.11. El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 

Luego del 2015, al tomarse acuerdos, el principal fue el Marco de Sendai, 

encontrándose en la agenda de desarrollo para ofrecer acciones concretas para que los 

Estados miembros puedan implementar, protegiendo las bondades del desarrollo contra 

el riesgo de desastres. 

La disminución considerable del riesgo de desastres y la mitigación de las 

pérdidas asociadas a estos eventos, abarcando aspectos como la preservación de vidas, 

medios de subsistencia, salud, así como bienes económicos, físicos, sociales, culturales 

y ambientales de individuos, empresas, comunidades y naciones. 

De la misma manera, este Marco, reconoce la función primordial por parte del 

Estado en la disminución del riesgo de desastres, sin dejar de reconocer también la 

responsabilidad conjunta de los gobiernos locales, el sector privado y demás grupos 

interesados del entorno. A comparación del Hyogo, el Marco de Sendai es un 

instrumento más reciente 2015-2030 y sirvió para el incremento de la resiliencia en las 

naciones y comunidades a medida que los desastres ocurrieron (MAH). 
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Tabla 1 

Operacionalización o categorización de variables 
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CAPITULO II 

MÉTODOS Y MATERIALES 

2.1. Diseño de contrastación de hipótesis 

Para la presente indagación se consideró un enfoque cuantitativo, el cual tiene 

por finalidad realizar una precisión estadística y numérica de los resultados, es decir 

busca detallar de forma objetiva los resultados (Arias & Covino, 2021). 

Por consiguiente, se empleó un método deductivo, porque el análisis partió 

desde la perspectiva especifica hacia una comprensión general, como es este caso y 

zona en particular (Hernández & Mendoza, 2018). 

Asimismo, alcanzó un nivel correlacional - descriptiva, porque lo que se buscó 

fue la relación entre ambos constructos abordados, además de observar el fenómeno en 

su contexto natural, tal y como es describir el nivel de vulnerabilidad y riesgo ante 

inundaciones en la zona identificada (Cabezas et al., 2018).  

Por otro lado, se consideró el diseño no experimental de corte transaccional 

porque la recabación de información se dio en un solo momento (Hadi et al., 2023), es 

decir los instrumentos fueron aplicados a los participantes en un solo momento y 

tiempo específico y de tipo básico porque la implicancia del estudio se basó en la 

profundización de los conocimientos. 

 

 



36 
 

 

2.2. Población y muestra 

La población se entiende como aquel conjunto de unidades o elementos que al 

cumplir con ciertas particularidades o características se constituyen como unidades de 

interés para el investigador y sus intereses (Arias & Covino, 2021). Es así que, para los 

fines del presente estudio, se consideró 120 familias del Caserío Las Juntas, 

perteneciente al distrito de Pacora. 

Mientras que la muestra, se trata de aquel subgrupo de elementos que son 

elegidos por muestreo y que a partir de ello son considerados como elementos de 

unidad de análisis (Armijo et al., 2021) . Es así que se consideró como muestra a 95 

familias del Caserío Las Juntas, perteneciente al distrito de Pacora. El tamaño muestral 

se determinó por muestreo no probabilístico por conveniencia, considerándose como 

criterios de selección los siguientes: 

Criterios de inclusión 

- Pobladores que residan en el caserío Las Juntas en el último año. 

- Pobladores que firmen el consentimiento informado.  

Criterios de exclusión 

- Pobladores que no residan en el caserío Las Juntas en el último año. 

- Pobladores que no firmen el consentimiento informado.  

2.3. Técnicas, instrumentos, equipos, materiales  

La técnica empleada en el presente estudio fue la encuesta, permitiendo el 

desarrollo científico y metodológico de la pesquisa, asimismo, esta técnica es conocida 

como una de las más empleadas al desarrollar pesquisas sociales, por su facilidad de 

uso y universalidad (Arias J. , 2020). 
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La información recolectada fue procesada, analizada e interpretada en la etapa 

de la redacción del informe. Es menester mencionar que la información obtenida se 

procesó con el programa SPSS versión 25 y Microsoft Excel 2019; después de ello, se 

pasó la información al documento Word ordenadamente donde se comprobó la 

hipótesis mediante la prueba de normalidad, además se generaron los resultados 

descriptivos. 

El instrumento de vulnerabilidad social estuvo compuesto por un total de 20 

preguntas, distribuidas en sus tres dimensiones: Exposición, Fragilidad y Resiliencia 

social. Y para la variable riesgo se consideró también 20 preguntas distribuidas entre 

Gestión Prospectiva, Gestión Reactiva, Gestión Correctiva. 

La validación consiste en la participación de tres expertos que evalúan el 

contenido de las afirmaciones que constituían las escalas y, en particular, si cumplían 

los objetivos de evaluación establecidos (Mesinger et al., 2023). Para el caso de la 

presente indagación, ambos cuestionarios, pasaron por un proceso de validación de tres 

expertos, quienes deliberaron como aplicables los instrumentos propuestos en este 

estudio, tal y como se detalla a continuación: 

Tabla 2 

Validación de instrumentos 

Nombre del validador Grado académico Dictamen 

Juan Diego Dávila Cisneros 
Dr. Ciencias sociales y 

humanidades 
Aplicable 

Carlos Edmundo Ravines 

Zapatel 
Dr. Sociología Aplicable 

Soc. Manuel Desiderio 

Ulloque Sandoval 

Especialista en Planificación 

Territorial y Gestión Del 

Riesgo 

Aplicable 
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En cuanto a la confiabilidad, se trata de demostrar que la escala utilizada es un 

instrumento de medida consistente y proporciona resultados idénticos o similares 

cuando se aplica repetidamente a una muestra (Paniagua-Machicao & Condori-Ojeda, 

2018). El resultado de la confiabilidad fue alto para la variable vulnerabilidad social y 

muy alta para la variable riesgo, puesto que, en ambos procedimientos, los índices de 

confiabilidad fueron mayores a 0.7, confirmándose la consistencia interna de cada uno 

de los ítems propuestos. 

Tabla 3 

Confiabilidad del instrumento de vulnerabilidad social  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,864 20 
Nota. Elaboración propia. 
 

Tabla 4 

Confiabilidad del instrumento de riesgo 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,937 20 
Nota. Elaboración propia. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DSCUSIÓN 

 

3.1. Resultados  

3.1.1. Objetivo general: Determinar la relación entre la vulnerabilidad social y riesgo 

frente al peligro por inundaciones en el caserío Las Juntas, Pacora, 2021.   

Tabla 5 

Prueba de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Vulnerabilidad Social 0.132 95 0.000 0.910 95 0.000 

Riesgo 0.299 95 0.000 0.808 95 0.000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Nota. Elaboración propia. 

Para determinar la relación entre ambos constructos, fue necesario realizar la 

prueba de normalidad, específicamente la prueba de Kolmogorov-Smirnov, la cual es 

idónea para muestras mayores a los 50 participantes. Es así que, al observar las 

significancias, se determinó que los datos siguen una distribución no normal, por lo cual 

ameritó emplear la prueba estadística de Spearman. 
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Tabla 6 

Relación entre vulnerabilidad social y riesgo 

 
Vulnerabilidad 

Social 
Riesgo 

Rho de 

Spearman 

Vulnerabilidad 

Social 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,614 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 95 95 

Riesgo 

Coeficiente de 

correlación 
,614 1.000 

Sig. (bilateral) ,000  

N 95 95 

Nota. Elaboración propia. 

Los resultados muestran que ambos constructos se relacionan de forma 

significativa, dado que el p – valor fue menor al 0.05; además de acuerdo con el grado 

de correlación, se puede estimar que la relación se caracteriza por ser positiva y de 

grado moderado (Rho= 0.614), Esto significa que, a mayor grado de vulnerabilidad, 

mayor será el nivel de riesgo.  
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3.1.2. Primer objetivo específico: Identificar las características sociodemográficas del 

Caserío Las Juntas, distrito de Pacora, 2021. 

Ubicación geográfica 

El caserío Las Juntas se ubica al sur del distrito de Pacora, en el límite con el 

Distrito de Íllimo, al margen izquierdo del Río La Leche (Cuenca del Río La Leche), 

provincia de Lambayeque, Región Lambayeque, Perú, su acceso es a través de una vía 

asfaltada de 3.1 Km, desde la ciudad de Pacora, hasta el puente del Río La Leche, luego 

una trocha carrozable a 2.1 Km al suroeste del Distrito de Pacora. Su superficie es de 

442.82 Ha. 

Esta localidad Se encuentra entre las coordenadas geográficas: 

Latitud: 6°26'35.6"S 

Longitud: 79°52'13.5"W 

Altitud: 43 msnm 

Figura 5 

Mapa de ubicación del caserío las Juntas 

                  Nota. Elaboración propia. 
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Limites 

Norte: Caserío Los Bances y El Álamo. 

Sur: Distrito de Íllimo. 

Este: Caserío Cerro Escute. 

Oeste: Caserío Señor de Luren 

Características generales de los pobladores 

De acuerdo con los fines de la presente indagación, se consideró la información 

de 95 familias, las cuales se caracterizan por vivir en una zona rural. A continuación, se 

detallan sus condiciones socioeconómicas. 

Tabla 7 

Distribución de la población según sexo 

Sexo n % 

Mujeres 179 54.9 

Varones 147 45.1 

Total 326 100.0 

Nota. Elaboración propia. 

Gráfico 1 

Distribución de la población según sexo Nota. Elaboración propia 

Los resultados describen que el mayor porcentaje de las familias de los 

participantes está conformado por mujeres, representado por el 54.9%; mientras que el 

45.1% está representado por hombres.  

54.9

45.1

Mujeres Varones
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Tabla 8 

Distribución de la población según edad y sexo 

Edad 
Mujer Varón Total 

n % n % n % 

Menor a 5 24 13.4 16 10.9 40 22.3 

5 a 17 45 25.1 38 25.9 83 46.4 

18 a 49 75 41.9 59 40.1 134 74.9 

50 a más 35 19.6 34 23.1 69 38.5 

Nota. Elaboración propia. 

Gráfico 2 

Distribución de la población según edad y sexo 

Nota. Elaboración propia.  

De acuerdo con los resultados obtenidos, se evidencia que, la mayoría de los 

participantes se encuentran en una edad en promedio de los 18 a 49 años de edad, de los 

cuales el 41.9% son mujeres y el 40.1% son varones. El otro grupo representativo lo 

conforman las personas 5 a 17 años, de las cuales el 25.9% son varones y el 25.1% 

mujeres. Seguidamente está la población de edad de 50 a más, representado por un 

38.5%, de los cuales el 23.1% son varones y el 19.6% mujeres. Finalmente se encuentra 

el grupo etario menor a 5 años, de los cuales el 13.4% son mujeres y el 10.9% varones. 

Se puede determinar que existe una población mayoritaria vulnerable. 
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Tabla 9 

Distribución de la población según grado de instrucción 

Nivel de estudios n % 

Aún no inicia estudios 15 4.6 

Inicial 20 6.1 

Primaria 109 33.4 

Secundaria 169 51.8 

Superior Univ./Técnica 6 1.8 

Sin estudios 7 2.1 

Total 326 100.0 

Nota. Elaboración propia. 

Gráfico 3 

Distribución de la población según grado de instrucción 

En los resultados descritos se puede apreciar que, de los 326 integrantes de las 

95 familias encuestadas, el 51.8% ha alcanzado estudios secundarios; mientras que el 

33.4% alcanza estudios primarios, el 6.1% se encuentra en el nivel inicial. Además, se 

constata que solo el 1.8% ha alcanzado estudios superiores universitarios o técnicos y 

que el 4.6% a no ha iniciado estudio y el 2.1% no ha podido lograr estudiar. Cabe 

precisar que, el caserío Las Juntas solo dispone de una sola institución educativa de 
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nivel primario y PRONEI (Programa no escolarizado de Educación Inicial); además es 

de tipo unidocente. 

3.1.3. Segundo objetivo específico: Caracterizar la vulnerabilidad social frente al 

peligro de inundaciones de los pobladores del Caserío Las Juntas.  

Tabla 10 

Nivel de vulnerabilidad social 

Nivel n % 

Vulnerabilidad alta 94 98.9 

Vulnerabilidad media 1 1.1 

Vulnerabilidad baja 0 0.0 

Total 95 100.0 

Nota. Elaboración propia. 

Gráfico 4 

Nivel de vulnerabilidad social 

 

En relación con los datos recabados, se determina que el 98.9% de los 

participantes considera que el nivel de vulnerabilidad en el caserío Las Juntas, es alta, 

solo el 1.1% señala que el nivel de vulnerabilidad es medio, y ninguno de los 

participantes considera que el nivel de vulnerabilidad sea bajo.  
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Tabla 11 

Dimensión exposición de la vulnerabilidad social 

Frecuencia de lluvias n % 

6 a 9 meses 10 10.5 

1 año 85 89.5 

Total 95 100.0 

Época de lluvia n % 

Verano 95 100.0 

Vías y caminos n % 

Sin afirmar Km 95 100.0 

Ubicación de la Vivienda n % 

Cerca del río 43 45.3 

Ni tan cerca mi tan lejos del río 28 29.5 

Lejos del río 24 25.3 

Total 95 100.0 

Material de las paredes n % 

Triplay 14 14.7 

Quincha 16 16.8 

Adobe 56 58.9 

Ladrillo 9 9.5 

Total 95 100.0 

Material del techo n % 

Caña con barro 31 32.6 

Plancha de calamina 59 62.1 

Eternit 1 1.1 

Concreto armado 4 4.2 

Total 95 100.0 

Material del suelo 
n % 

Tierra 77 81.1 

Piso bruto 14 14.7 

Piso pulido 2 2.1 

Cerámica 2 2.1 

Total 95 100.0 
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Tipo de vivienda n % 

Rústica 82 86.3 

Noble 13 13.7 

Total 95 100.0 

Estado de conservación n % 

Bueno 18 18.9 

Regular 50 52.6 

Malo 27 28.4 

Total 95 100.0 

Nota. Elaboración propia. 

La exposición relacionada con la vulnerabilidad se detalla a continuación: 

El caserío Las Juntas se caracteriza por estar ubicado al margen izquierdo del 

Rio La Leche, el cual tiene un comportamiento fluvial intempestivo, a veces de extrema 

escasez y otras veces caudaloso, llegando incluso a desbordarse y a afectar a las 

viviendas aledañas y con ello, a las actividades agrícolas y ganaderas de los pobladores. 

Por lo cual, las lluvias en esta localidad se presentan de forma cíclica, es decir de 

manera anual (89.5%) o cada 6 a 9 meses (10.5%). Estas lluvias pueden ser leves o 

incluso torrenciales y suelen extenderse entre los meses de abril a mayo, época de 

verano (100%). 

En lo concerniente a las vías y caminos, el acceso al caserío es sin afirmar y en 

ocasiones de lluvias intensas puede representar un problema, en tanto que aísla a la 

comunidad, dificultando la ayuda temprana. 

Asimismo, se puede indicar que la mayoría de las viviendas de las familias 

encuestadas del caserío Las Juntas se encuentra ubicada cerca al río La Leche (45.3%), 

mientras que el 29.5% manifiesta que sus viviendas se encuentran en un punto 

intermedio, y solo el 25.3% de las viviendas se encuentran lejos del río. 
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En concordancia con ello, el material predominante en las paredes de las 

viviendas se caracteriza por ser de adobe (58.9%), de quincha el (16.8%), triplay 

(14.7%) y solo el 9.5% de ladrillo. Esto indica que el material de construcción de las 

viviendas indica una alta probabilidad de colapso. De igual manera, el material del 

techo de las viviendas en su mayoría es de calaminas (62.1%); mientras que el 32.6% es 

de caña con barro, solo el 4.2%es de concreto armado y solo el 1.1% de Eternit. 

Además, en lo referente al material del suelo de las viviendas, el 81.1% es de 

tierra; el 14.7% es piso bruto y solo el 2.1% es de piso pulido o cerámica, 

respectivamente. Es así que el tipo vivienda se caracteriza por ser principalmente rústico 

(86.3%) y noble (13.7%). 

A partir de lo anteriormente descrito, se detalla finalmente que el estado de 

conservación de las viviendas es bueno (18.9%), regular (52.6%) y malo (28.4%). 
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 Tabla 12 

Dimensión fragilidad de la vulnerabilidad social 

Familiares con algún tipo de condición o limitación n % 

Padece de discapacidad 3 3.2 

Embarazo 4 4.2 

Ninguna 88 92.6 

Total 95 100.0 

Exposición a IRAS o ERAS n % 

Sí 91 95.8 

No 4 4.2 

Total 95 100.0 

Acceso a seguro de salud n % 

SIS 83 87.4 

ESSALUD 8 8.4 

Ninguno 4 4.2 

Total 95 100.0 

Nota. Elaboración propia. 

En cuanto con la fragilidad de la vulnerabilidad se evidencia que el 3.2% padece 

de alguna discapacidad; mientras que el 4.2% se encuentra en estado de gestación. 

Asimismo, el 95.8% de los participantes manifiestan que se encuentran expuestos a 

enfermedades respiratorias agudas (ERA) o a infecciones respiratorias agudas (IRAS). 

En concordancia con ello, el 87.4% solo cuenta con Seguro Integral de Salud (SIS) y 

solo el 8.4% cuenta con ESSALUD; mientras que, el 4.2% no cuenta con ningún tipo de 

seguro.  

Además, cabe mencionar que el caserío Las Juntas no cuenta con su propio 

establecimiento de salud, por lo cual en casos de emergencia debe trasladarse al pueblo 

más cercano (Pacora o Íllimo) y en casos de emergencia hasta el Hospital Belén – 

Lambayeque.  
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Tabla 13 

Dimensión resiliencia social de la vulnerabilidad social 

Actividades económicas n % 

Agricultura 60 63.2 

Ganadería y Comercio 11 11.6 

Agricultura y ganadería 11 11.6 

Agricultura y Comercio 3 3.2 

Comercio 10 10.5 

Total 95 100.0 

Modalidad de trabajo n % 

Trabajador independiente 78 82.1 

Empleado 17 17.9 

Total 95 100.0 

Sueldo percibido mensual n % 

Menos de 1025 50 52.6 

Sueldo mínimo 1025 30 31.6 

1100-1200 12 12.6 

Más de 1200 3 3.2 

Total 95 100.0 

Percepción de condiciones de la vivienda n % 

Sí 18 18.9 

No 77 81.1 

Total 95 100.0 

Comunidad preparada n % 

Sí 9 9.5 

No 86 90.5 

Total 95 100.0 

Priorización de su salud ante desastres n % 

Sí 62 65.3 

No 33 34.7 

Ayuda a necesitados y vulnerables n % 

Sí 10 10.5 

No 85 89.5 

Total 95 100.0 
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Sabe actuar frente a peligros n % 

No 84 88.4 

Sí 11 11.6 

Total 95 100.0 

Nota. Elaboración propia. 

En cuanto a la resiliencia social, en el caserío Las Juntas, la población 

generalmente se dedica a la agricultura (63.2%), otros se dedican a la ganadería y el 

comercio (11.6%), de igual manera a la agricultura y ganadería (11.6%), agricultura y 

comercio (3.2%) y al comercio (10.5%). 

En relación con la modalidad de trabajo, la mayoría prefiere trabajar de forma 

independiente (82.1%) en la producción y cuidado de sus pequeñas parcelas o en 

condición de empleado (17.9%), como mano de obra en empresas agroexportadoras. 

En concordancia con ello, el 52.6% señala percibir un sueldo mensual inferior al 

mínimo (1025), mientras que, el 31.6% señala percibir el sueldo mínimo, por otro lado, 

el 12.6% manifiesta percibir un sueldo entre 1100 a 1200, y solo el 3.2% percibe un 

sueldo mayor a 1200. 

Por otro lado, se puede apreciar que la mayoría de los participantes (81.1%) 

considera que las condiciones de su vivienda no son del todo favorables u óptimas, 

mientras que el 18.9% percibe que sí son aceptables las condiciones de su vivienda. 

Asimismo, el 90.5% de la población considera que su comunidad aún no se 

encuentra preparada para actuar frente a una inundación y solo el 9.5% considera lo 

contrario. Esto guarda relación con que el 34.7% considera que ante lluvias e 

inundaciones no prioriza su salud y que el 89.5% no sabe cómo ayudar a necesitados y 

vulnerables. Finalmente, el 88.4% considera que no sabe actuar frente a peligros. 
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Tabla 14 

Nivel de riesgo 

Nivel n % 

Alto 57 60.0 

Medio 22 23.2 

Bajo 16 16.8 

Total 95 100.0 

Nota. Elaboración propia. 

 

Gráfico 5 

Nivel de riesgo 

En relación 11al riesgo, los resultados obtenidos determinaron que, el 60% de 

las familias se encuentra en un nivel de riesgo alto, mientras que el 23.2% en un nivel 

de riesgo medio y el 16.8% en un nivel de riesgo bajo.   
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3.1.4. Tercer objetivo específico: Identificar el nivel de riesgo frente al peligro de 

inundaciones en el Caserío Las Juntas, distrito de Pacora, 2021. 

Tabla 15 

Nivel de riesgo según dimensiones 

 G. Prospectiva G. Correctiva G. Reactiva 

Nivel n % n % n % 

Bajo 58 61.1 44 46.3 58 61.1 

Medio 21 22.1 35 36.8 34 35.8 

Alto 16 16.8 16 16.8 3 3.2 

Total 95 100.0 95 100.0 95 100.0 

Nota. Elaboración propia. 

Gráfico 6 

Nivel de riesgo según dimensiones

 

De acuerdo con los resultados mostrados se puede evidenciar que el   61.1% 

tiene una gestión prospectiva baja, el 22.1% alcanza el nivel medio y solo el 16.8% 

logra una gestión prospectiva alta. En lo referente a la gestión correctiva, la mayoría de 

los participantes (46.3%) alcanza un nivel bajo, el 36.8% alcanza un nivel medio y el 

16.8% alcanza un nivel alto. Finalmente, en relación con la gestión reactiva, el 61.1% 

alcanza un nivel bajo, el 35.8% un nivel medio y el 3.2% un nivel alto.  
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3.2. Discusión de resultados 

En relación con el objetivo general, se pudo constatar la relación significativa 

entre ambas variables, dado que el p – valor fue menor al 0.05, esta relación se 

caracterizó por ser directa y de grado moderado (Rho= 0.614). Lo cual significa que, a 

mayor grado de vulnerabilidad social frente a inundaciones, mayor será el riesgo al que 

se vean expuestos los pobladores del caserío Las Juntas. Es así que, Picado y Blandon 

(2023) también afirman la relación afirmativa entre ambos constructos. Por su parte el 

estudio de Olín (2017) constatan que la vulnerabilidad social de una comunidad en 

México, incidió en el nivel de riesgo de los pobladores, producto de las condiciones 

sociodemográficas y la ubicación de sus viviendas. 

A nivel teórico, estos resultados guardan semejanza con la teoría de la 

conciencia crítica de Patón et al. (2005), la cual explica la relación entre la 

vulnerabilidad y el riesgo, en tanto que estos fenómenos determinan la capacidad de 

respuesta de una población ante desastres, ello no solo a nivel de recursos sino también 

a nivel actitudinal o comportamental. Pero, es a partir de la teoría del riesgo de Beck y 

Luhmann, la que explica cómo la toma de decisiones de las autoridades electas y el 

mismo sistema, atenta contra la intención de emprender mecanismos de intervención 

efectivos, perjudicando la calidad de vida de los pobladores; a ello, Zapa et al. (2017) 

manifiestan que conocer un territorio implica ser consciente de los riesgos, fortalezas y 

debilidades de la zona, ello implica tener un panorama claro de la situación en la que 

viven sus pobladores y su capacidad de respuesta. Es por ello que, el conocimiento de la 

vulnerabilidad social frente a cualquier tipo de desastres permite tomar consciencia del 

grado de riesgo o peligro y consecuentemente incidir en una respuesta temprana. 

En concordancia con el primer objetivo específico, identificar las características 

sociodemográficas del Caserío Las Juntas, distrito de Pacora, 2021. Los resultados 
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indicaron que la ubicación del caserío, cerca al río, es un causal de riesgo que 

incrementa el grado de vulnerabilidad en los pobladores. Además, la población es en su 

mayoría mujeres y en cuanto con los grupos etarios, existe población en edad vulnerable 

considerable, como adultos mayores e infantes. Aunado con ello, la mayoría de la 

población aun alcanza el nivel primario y secundario en cuanto al grado de instrucción, 

es decir son pocas las personas que logran cursar estudios superiores. A nivel teórico, se 

concuerda con la postura de Cajigal y Maldonado (2019) quienes sostienen que la 

vulnerabilidad social implica reconocer los grupos vulnerables, con la finalidad de 

poder priorizar la ayuda inmediata en caso de emergencias o desastres. En concordancia 

con ello, Lavell A. (2020) hace referencia al Modelo PAR el cual concibe la 

vulnerabilidad social como un fenómeno que denota una construcción social, de carácter 

dinámico y estructural, es decir, para el autor el crecimiento desacelerado y 

desorganizado de las zonas urbanas, genera una presión excedente en los suelos, 

conllevando a que los pobladores arriesguen sus vidas. En relación con ello, resulta 

evidente que las personas de menos recursos son quienes acceden a este tipo de 

territorios como última instancia en tanto les permita garantizar un techo donde vivir. 

Referente al segundo objetivo específico, caracterizar la vulnerabilidad social 

frente al peligro de inundaciones de los pobladores del Caserío Las Juntas, distrito de 

Pacora, 2021, se identificó que el caserío Las Juntas presenta una vulnerabilidad social 

alta. Ello se constata al identificar los resultados por dimensiones. Pues se ha logrado 

evidenciar que la exposición es alta, dado que la mayoría de las viviendas son 

construidas en base de materiales propensos a deterioro y que el estado de conservación 

es regular. En lo que respecta a la fragilidad, existen grupos vulnerables como personas 

con discapacidad, embarazadas y una alta exposición a enfermedades respiratorias y el 

acceso a los servicios básicos de salud no solo son distantes sino poco accesibles. En 
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cuanto a la resiliencia social, mayormente la población se dedica a la agricultura y 

trabaja de manera independiente al cuidado de sus pequeñas parcelas, asimismo el 

sueldo percibido es inferior al mínimo en la mayoría de los habitantes, por lo cual su 

capacidad económica solo permite cubrir sus necesidades básicas. Además, se percibió 

que la población no se siente preparada ni capacitada para actuar frente a peligros de 

lluvias o inundaciones. 

Estos resultados coincidieron con lo señalado por Lozada (2021) quien 

identificó que la vulnerabilidad social de las familias de Catacaos ante el Fenómeno del 

Niño Costero, se debió a las condiciones sociodemográficas de la comunidad, como la 

condición de las viviendas, la insuficiente accesibilidad a los servicios básicos y la 

capacidad económica de los habitantes, incidió de forma significativa en la exposición 

al riesgo. Por otro lado, la percepción negativa de los pobladores responde a una 

incipiente gestión de riesgos, pues desde la teoría del cambio se señala que es en los 

momentos cruciales donde se logra identificar la capacidad de intervención y 

organización de una comunidad. Es así que, a nivel teórico, de acuerdo con Ochoa-

Ramírez y Guzmán – Ramírez (2020) la vulnerabilidad se trata del grado de exposición 

a riesgos que guarda a su vez relación con la incapacidad de las personas para actuar, 

ello no por falta de voluntad sino porque sus propias condiciones sociales, demográficas 

y económicas les limitan. Por consiguiente, para la Mesa de Concertación para la Lucha 

Contra la Pobreza (2021) la vulnerabilidad es alta o muy alta cuando las condiciones de 

la zona y sus habitantes es básica, y consecuentemente su capacidad de organización es 

muy reducida, así como sus posibilidades para acceder a servicios de emergencia. Por 

consiguiente, se puede señalar que la vulnerabilidad social implica un análisis holístico 

e integrador, con perspectiva social, que involucre a todos los actores sociales. 
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En cuanto al último objetivo específico, identificar el nivel de riesgo frente al 

peligro de inundaciones en el Caserío Las Juntas, distrito de Pacora, 2021, se precisó 

que el nivel de riesgo es alto, dado que las gestiones prospectiva, correctiva y reactiva 

son bajas. Ello significa que, existe una incipiente voluntad de las autoridades por 

intervenir en esta zona e inducir en la organización de las comunidades para hacer frente 

a todos los factores de riesgo y vulnerabilidad.  

Es así que estudios como los de Giuseppe y Vinicio (2018) el nivel de riesgo de 

una zona de Roblecito es alta al igual que el grado de vulnerabilidad de sus pobladores; 

asimismo, Talavera (2018)  expuso el alto riesgo de inundaciones en una residencial de 

un municipio de México. A nivel teórico, se toma a consideración la teoría social del 

riesgo de Beck y Luhmann y hace referencia a la incidencia de las autoridades para 

mejorar la calidad de vida de las poblaciones, pues son ellas quienes en conjunto con los 

pobladores deben repensar estrategias para prevenir los estragos. 
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CONCLUSIONES 

1. El incremento del nivel de vulnerabilidad social se relaciona de manera 

significativa con el riesgo ante inundaciones en el caserío Las Juntas.; ello 

evidenciado porque el p- valor fue menor al 0.05 (p= 0.000) y el grado de 

correlación de Rho de Spearman fue 0.614. Estos resultados se explican a raíz de 

las condiciones sociodemográficas en las que viven los pobladores, a nivel de 

vivienda, salud, educativo y económico, considerándose ello como factores que 

agravan el riesgo y capacidad de respuesta ante inundaciones. 

2. De acuerdo con las características sociodemográficas, se logra identificar que el 

caserío se encuentra en una zona cercana al río La Leche; exponiendo a los 

habitantes a una situación de riesgo mayor; sobre todo cuando la población se 

caracteriza por pertenecer a grupos vulnerables de la primera y segunda infancia, 

así como de la tercera edad y con nivel educativo primario y/o secundario; es 

decir, son pocas las personas que han logrado estudios superiores. 

3. La vulnerabilidad social alcanzó un nivel alto, debido a las condiciones sociales, 

y de infraestructura precarias; así como los factores climatológicos por los que 

atraviesa la zona. Además, se observa que la población al no manejar 

información relevante que les permita intervenir y organizarse de manera 

eficiente, tiende a responder con menor prontitud y agilidad ante un desastre. 

4. La estimación del riesgo alcanzó un nivel alto del 60%, ello se pudo identificar 

porque la mayoría de la población a pesar de ser consciente de la exposición que 

enfrentan al residir cerca al río, posee un conocimiento empírico acerca del 

manejo de gestión de riesgo de desastres, desconocen las rutas de evacuación, 

señalización y prevención, ello en consecuencia de una gestión prospectiva, 
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correctica y reactiva baja, lo cual evidencia la carente intervención de las 

autoridades. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a las autoridades capacitar a los habitantes en la identificación y 

señalización de las rutas de evacuación ante los peligros más incidentes en la 

zona. 

2. Se recomienda a los pobladores del caserío Las Juntas y sus autoridades, evitar 

la ubicación de viviendas en zonas de alto riesgo ante peligros naturales o en 

todo caso establecer de forma conjunta un sistema de alerta temprana ante 

cualquier situación de emergencia que pueda suscitarse durante las lluvias 

intensas. 

3. A los pobladores que organicen grupos de apoyo, donde consideren implementar 

estrategias para las personas vulnerables o de condición diferente, como carteles. 

4. A toda la comunidad del caserío Las Juntas, preparar un plan de emergencia 

donde se pueda identificar las zonas de evacuación y zonas seguras para acudir 

durante las emergencias. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Instrumentos de recolección de datos 
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Cuestionario de riesgo frente a lluvias e inundaciones 
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Anexo 2. Consentimiento informado 

 

DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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Anexo 3. Matriz de consistencia 

Título Problema general Objetivo general Hipótesis general Dimensiones Metodología 

Vulnerabilidad 

social y el riesgo 

frente al peligro de 

inundaciones en el 

caserío Las Juntas, 

distrito de Pacora, 

2021. 

¿Existe relación entre la 

vulnerabilidad social y el 

riesgo frente al peligro 

de inundaciones en el 

caserío Las Juntas, 

distrito de Pacora, 2021? 

Determinar la relación 

entre la vulnerabilidad 

social y el riesgo frente al 

peligro de inundaciones 

en el caserío Las Juntas, 

distrito de Pacora, 2021. 

Existe relación 

significativa entre la 

vulnerabilidad social y 

el riesgo frente al 

peligro de inundaciones 

en el caserío Las Juntas, 

distrito de Pacora, 2021. 

Vulnerabilidad 

social 

Exposición 

Fragilidad 

Resiliencia social 

 

Riesgo 

Gestión prospectiva 

Gestión reactiva 

Gestión Correctiva 

Enfoque: 

Cuantitativo 

Nivel. 

Correlacional 

Tipo: 

Básica 

Diseño: 

No experimental 

Población: 

95 pobladores del 

Caserío Las Juntas, 

perteneciente al distrito 

de Pacora- 

Muestra: 

95 familias del Caserío 

Las Juntas, 

perteneciente al distrito 

de Pacora- 

 

Objetivos específicos 

Identificar las 

características 

sociodemográficas del 

Caserío Las Juntas, 

distrito de Pacora, 2021. 

Caracterizar la 

vulnerabilidad social 

frente al peligro de 

inundaciones de los 

pobladores del Caserío 

Las Juntas, distrito de 

Pacora, 2021. 

Identificar el nivel de 

riesgo frente al peligro de 

inundaciones en el 

Caserío Las Juntas, 

distrito de Pacora, 2021. 
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Anexo 4. Validación de instrumentos 
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CONSTANCIA DE VERIFICACION DE ORIGINALIDAD 

 

Yo, Martha Ríos Rodríguez, usuario revisor de documento titulado: 

“Vulnerabilidad Social y Riesgo frente al Peligro de Inundaciones en el Caserío 

Las Juntas, Distrito de Pacora, 2021” 

El suscrito analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias 

detectadas dentro del porcentaje de similitud permitido no constituyen plagio y 

que el documento cumple con la integridad científica y con las normas para el 

uso de citas y referencias establecidas en los protocolos respectivos. 

Se cumple con adjuntar el Recibo Digital a efectos de la trazabilidad respectiva 

del proceso. 

 

     Lambayeque, 11 de diciembre de 2023 
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Cuyo autor es, Luz Dianira Vásquez García identificada con DNI Nº 71817467; 

declaro que la evaluación realizada por el Programa Informático ha arrojado un 

porcentaje de similitud de 11%, verificable en el Resumen de Reporte 
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Anexo 5. Recibo digital  
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Anexo 6. Porcentajes de similitud del Turnitin   
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