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Los desastres suscitados por fenómenos naturales o por errores 

humanos no establecen consecuencias claras a través de la historia y sus 

conclusiones son muy distintas según el contexto económico, social, político y 

ambiental de la zona afectada. Esta investigación estimó los niveles de riesgo 

en la zona de Tambo Río del distrito de comas en Lima, Perú. Se identificó los 

niveles de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo frente a inundaciones. Para la 

estimación se visitó el área de estudio y se realizó una encuesta, la cual se llevó 

a cabo en 18 viviendas. Los resultados obtenidos determinaron que el nivel de 

peligrosidad es medio, resaltando una susceptibilidad del 68.37%; el nivel de 

vulnerabilidad alto, resaltando los factores sociales y ambientales con 46.24% y 

45.94%, respectivamente; y nivel de riesgo también fue alto con un valor de 

0.0268. Finalmente, este estudio aporta propuestas para reducir y mitigar los 

riesgos frente a inundaciones beneficiando a la población de Tambo Río. 

 

Palabras clave: gestión de riesgos, inundación, peligro, vulnerabilidad. 
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Disasters caused by natural phenomena or by human errors do not 

establish clear consequences throughout history and their conclusions are very 

different depending on the economic, social, political and environmental context 

of the affected area. This research estimated risk levels in the Tambo Río area 

of the Comas district in Lima, Peru. The levels of danger, vulnerability and risk 

to flooding were identified. For the estimate, the study area was visited and a 

survey was carried out, which was carried out in 18 homes. The results obtained 

determined that the level of danger is medium, highlighting a susceptibility of 

68.37%; the high level of vulnerability, highlighting the social and environmental 

factors with 46.24% and 45.94%, respectively; and risk level was also high with 

a value of 0.0268. Finally, this study provides proposals to reduce and mitigate 

the risks of flooding, benefiting the population of Tambo Río. 

 

Keywords: risk management, flood, danger, vulnerability.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los desastres suscitados por fenómenos naturales o por errores 

humanos no establecen alguna consecuencia clara en la historia, y sus 

conclusiones son muy distintas según el contexto económico, social, político y 

ambiental en el que tengan origen (Departamento de Desarrollo Regional y 

Medio Ambiente/ OEA, 1991). Según, Chmutina y Von Meding (2019) 

mencionan que durante años se ha recalcado que los desastres no son 

naturales, sin embargo, se sigue utilizando el término cuando se trata de 

analizar el riesgo. En ese sentido, los riesgos de desastres no siempre 

dependen de las posibilidades que se presenten en eventos o fenómenos 

intensos, sino también, de las situaciones de vulnerabilidad que facilitan o eviten 

que se desencadenen cuando se exponen dichos eventos (Cenepred, 2014). 

Asimismo, la sociedad carece de organización solidaria, falta de educación 

ambiental adecuada en temas de gestión de riesgos dirigida a la población y la 

deficiencia de capacitaciones en medidas de reducción y control del riesgo que 

dificultan la correcta prevención y planificación de los desastres, aumentando el 

factor del riesgo global y vulnerabilidad (Wilches Chaux, 1993). 

 

 La vulnerabilidad está compuesta por la exposición, fragilidad y 

resiliencia, directamente vinculada a procesos sociales que se desarrollan en 

zonas expuestas y habitualmente tienen relación con la fragilidad, 

susceptibilidad o con la poca resiliencia de los habitantes frente a amenazas de 

diferentes índoles (Manual para la Evaluación de Desastres Cepal, 2014). Los 

fenómenos naturales por inundaciones son provocados por las lluvias 

persistentes en las regiones determinadas que resultan de un desbordamiento 

de las corrientes de aguas superficiales, quebradas, arroyos y elevación de la 

napa freática (Velis, et al., 1991).  

 

Es normal atribuir a las catástrofes por inundaciones a la variabilidad y al 

cambio climático, porque presentan frecuentes anomalías en precipitaciones 

(Vincent, 2007; Brown & Funk, 2008). Los desastres causados por eventos 

hidrometeorológicos, como las lluvias, dominan las estadísticas a escala 

https://biblioteca.igp.gob.pe/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:OEA%2FDDRMA%2C
https://biblioteca.igp.gob.pe/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:OEA%2FDDRMA%2C
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mundial (Munich Reinsurance Company, 2022), determinando las 

problemáticas adicionales para concretar ideas y correcta planificación frente al 

riesgo por inundación (Calvo García-Tornel & Granell Pérez, 2009), exponiendo 

a la mayoría de personas en las áreas con niveles altos de riesgo de inundación 

sin ser valoradas por una planificación elaborada correctamente por gestiones 

públicas que velan por la propia reducción y mitigación del problema (Pérez-

Morales, et al., 2015). 

 

Las principales causas de las inundaciones se dan por niveles altos de 

precipitación, mayormente en el periodo de diciembre-marzo, en los que se 

originan grandes caudales en diversos ríos de la costa del Perú, así como el 

incremento poblacional en zonas vulnerables ubicadas cerca de la ribera de los 

ríos exponiendo sus vidas y viviendas dentro de la faja marginal. La exposición 

refiere al estado de los individuos y su manera de vivir en la zona de peligro, la 

fragilidad es la condición de debilidad, como pueden ser condiciones físicas de 

las viviendas y la resiliencia es la capacidad o aptitud de poder recuperarse 

frente a un desastre (Martínez, Álvarez, Cruz et al., 2021). Se suma también la 

incapacidad y desinterés de los gobiernos locales que no cuentan con un 

ordenamiento territorial en su ciudad y la falta de conocimiento y cultura de 

prevención ante la peligrosidad y riesgos de desastres, lo cual se hace visible 

con la inexistencia de medidas estructurales en las riberas y la gran cantidad de  

desmonte utilizados como botaderos no autorizados, generando así la reducción 

del cauce de ambos márgenes del río Chillón, siendo ello un factor principal para 

las inundaciones (Manual para la Evaluación de Riesgos originados por 

Inundaciones Fluviales, 2014). 

 

Para disminuir gastos y consecuencias provocadas por las inundaciones, 

los gobiernos en América Latina han invertido en medidas primordiales para su 

previsión como la fabricación de diques y muros de contención en ríos (Glas, et 

al., 2017). La construcción de cimientos civiles es un desarrollo clave para 

modelos fiables de evaluación de pérdidas y obtener una disminución eficiente 

de riesgos de inundación. Los ejemplos de vulnerabilidad y métodos de pérdida 

o de inundaciones describen la relación entre la métrica de intensidad del 

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34022022000100407&lang=es#B10
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peligro, tales como la velocidad, la profundidad, etc., y una relación de pérdidas 

en cantidades monetarias (Gerl, Kreibich, et al., 2016). 

 

Asimismo, a inicios de marzo del 2017, se reportaron desbordes e 

inundaciones en varias laderas del río Chillón, ocasionando pérdidas de 

viviendas, vías de comunicación, zonas de cultivo, estructuras como el puente 

colgante “Tambo Río” y el derrumbe de 44 casas de madera y de material noble. 

Sumando un total de 355 personas afectadas durante el evento (COEN Comas, 

2017). 

  

La vulnerabilidad puede representarse en tres niveles: el primero es 

cuando el poblador habita lugares no idóneos para vivir, relacionado al tipo de 

suelo, lugares de alto riesgo de que ocurran inundaciones, deslizamientos u otro 

tipos de desastres; la segunda, cuando el material de las viviendas no es la 

apropiada, incluyendo los tipos de materiales, los cuales resultan poco 

resistentes frente a los fenómenos a los que son expuestos; la tercera, cuando 

únicamente se satisfacen las necesidades más básicas, por lo cual la resiliencia 

pasa al final (Maskrey, 1993). 

 

En relación a lo expuesto, la realidad problemática se estimó en el 

análisis del nivel de riesgo en la zona de Tambo Río en el distrito de Comas, ya 

que se encuentran instaladas viviendas de material precario sobre terrenos de 

relleno dentro de la faja marginal, peligroso ante posibles desbordes del Río 

Chillón. Cabe resaltar que dichas zonas no cuentan con óptimas condiciones de 

seguridad pese a que la población insiste en permanecer habitando ese lugar 

(Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres por inundación del 

Río Chillón tramo Distrito de Los Olivos, 2019-2022). Asimismo, la defensa 

ribereña no cuenta con diques de contención para proteger los canales y ribera 

del Río Chillón del relleno de materiales sueltos. 

  

El presente trabajo formuló el siguiente problema general: ¿Cuál es el 

resultado del análisis de gestión de riesgo frente a inundaciones en la zona de 

Tambo Río en el distrito de Comas, Lima? y como problemas específicos: 
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¿Cuáles son los niveles de peligrosidad frente a inundaciones en la zona de 

Tambo Río en el distrito de Comas, Lima?, ¿Cómo identificar el análisis de 

vulnerabilidad que se presenta en la zona de Tambo Río en el distrito de Comas, 

Lima?, ¿Cuáles son  los niveles de riesgo de desastres por inundaciones en la 

zona de Tambo Río en el distrito de Comas, Lima?. 

 

Los criterios que justifican la investigación ante las inundaciones 

ocurridas en el año 2017 en la zona de Tambo Río a lo largo de la historia  

nuestro país ha sufrido diferentes eventos de desastres como en el año 2017, 

dejando alrededor de 120 damnificados, es por eso la importancia de analizar 

la gestión de riesgo aportando con propuestas para reducir riesgos frente a 

inundaciones, beneficiando y sensibilizando a la población, dando a conocer los 

factores que afectan a las comunidades ecológicas, como ser afectadas por la 

dispersión de desechos contaminantes que trae el río, perjudicando la economía 

por la destrucción de zonas agrícolas, partes del sustrato y vegetación, que son 

arrasadas por la fuerza del agua, afectando la capacidad de rebrotamiento y 

colonización de las especies (Pickup et al., 2003), como también el deterioro de 

las viviendas, vías de comunicación y servicios básicos, asimismo la exposición 

de la inundación y contaminación afectan negativamente las condiciones 

sociales causando daños materiales y la proliferación de enfermedades 

transmitidas por el desborde del río. 

 

En la investigación se planteó el objetivo general: Analizar el nivel de 

riesgo frente a inundaciones en la zona de Tambo Río en el distrito de Comas, 

Lima. Los objetivos específicos: Evaluar los niveles de peligrosidad frente a 

inundaciones en la zona de Tambo Río en el distrito de Comas, Lima; Identificar 

el análisis de vulnerabilidad que se presentan en la zona de Tambo Río en el 

distrito de Comas, Lima; Determinar los niveles de riesgo de desastres por 

inundaciones en la zona de Tambo Río en el distrito de Comas, Lima. 

 

De este modo se determinó la hipótesis general: El nivel de riesgos por 

inundación en la zona de Tambo Río es alto. Las hipótesis específicas: Un nivel 

de peligrosidad medio frente a inundaciones en la zona de Tambo Río en el 
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distrito de Comas, la vulnerabilidad tiene un nivel muy alto en la zona de Tambo 

Río en el distrito de Comas y el un nivel alto en el riesgo de desastres por 

inundaciones en la zona de Tambo Río en el distrito de Comas. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

Las inundaciones se definen como fenómenos meteorológicos naturales 

que se generan cuando un terreno libre es ocupado por agua (SENAMHI, 2018). 

Estas inundaciones causan enormes pérdidas de vidas humanas y daños a las 

propiedades, principalmente debido a las fuertes lluvias, deforestación, o la 

perturbación de los ríos (Chaona, 2020). En ese sentido, Olanrewaju (2022) 

llegó a la conclusión de que las precipitaciones extremas y frecuentes son una 

de las principales causas de desastres de inundación. Asimismo, Leyva y 

Alfredo (2018) determinaron que los componentes climáticos como la 

temperatura y la precipitación influyen directamente en las inundaciones y su 

estudio ayuda a proponer medidas de prevención. 

 

En cuanto Khurana y Mugable (2022) mencionan que la mayoría de 

instituciones de América Latina suelen estropearse debido a desastres por 

inundación. En ese sentido, Matsumoto (2019) destaca que es necesario 

reintegrar la gestión de riesgo en las organizaciones políticas de crecimiento 

urbano. Además, concluye que el éxito de esta gestión reside en adaptar las 

políticas al contexto local. 

 

Según Tanwattana (2018), las evidencias aprendidas a lo largo de la 

historia frente a inundaciones señalan la necesidad de proponer mejores 

soluciones; sin embargo, el progreso de la organización de gestión de riesgo de 

desastre es lenta y tiene como resultado limitaciones a la hora de gestionar los 

riesgos de desastre. Además, causan daños físicos y de infraestructura los 

cuales son incontrolables y difíciles de recuperar. Los pobladores que fueron 

afectados por las inundaciones en los países que las enfrentan naturalmente 

cada año, deben adaptarse a estas circunstancias (Rahaman, Shermin 2022). 

En ese sentido, Cienfuegos (2022) concluye que, para controlar la exposición a 

estos riesgos, los diseños y planificación de ingeniería urbana y de 

infraestructura tienen que trabajar de la mano. 

 



7 
 

Los registros históricos documentan con veracidad que la actividad 

humana y el medio ambiente están asociados a los cambios climáticos, estos 

registros oficiales proporcionados por China datan de los últimos 2000 años y 

examinan los desastres de ese país debido a temperaturas anómalas de frío o 

calor, precipitaciones irregulares, e inundaciones en áreas costeras 

posiblemente relacionadas a la actividad solar (Liu, et al., 2022). En América 

Latina y África se evidencia una notable escasez de estudios, adopción de 

técnicas de análisis de inundaciones, modelos ambientales y socioeconómicos 

que ayudarían a una mejor evaluación de impactos por inundaciones. 

 

Las inundaciones fluviales representan uno de los desastres naturales 

que generan mayores pérdidas; sin embargo, siguen siendo poco explorados 

(Dottori, Szewczyk, et al., 2018). Además, Berghuijs (2019) determinó que las 

inundaciones se manifiestan simultáneamente en diferentes ríos, revelando así 

su correlación. También, Álvarez, Gómez y Vidal (2019) agregan que los 

desafíos que enfrentan los estudios de las inundaciones están relacionados con 

el desarrollo económico junto a factores hidrológicos cambiantes. Otro de los 

motivos por el cual este fenómeno sigue aumentando los impactos 

socioeconómicos y políticos, es la falta de incorporación de una educación 

ambiental (Bautista y Toscano 2020). 

 

Asimismo, CENEPRED (2014) mediante el oficio N°092-2019-

CENEPRED/DGP 1.0 (2019) muestra que 925 distritos en nuestro país se 

encuentran expuestos al peligro por inundación, 67 ubicados en la ciudad de 

Lima. Así mismo, Senamhi (2017) en su inventario de datos de eventos de 

inundaciones del Perú, dice que en el último evento en Lima en el 2017 

resultaron 14 personas fallecidas y 35086 afectados directamente. Además, el 

informe de emergencia N°844-06/12/2017/COEN notificó 120 damnificados y 44 

viviendas colapsadas. 

 

Cruz y Alfie (2022) revelan que la memoria colectiva de experimentar una 

inundación influye en las medidas tomadas por la población para adaptarse y 

reducir la vulnerabilidad. Asimismo, se encontró una fuerte relación entre la 
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percepción del nivel de riesgo y la difusión de información relacionada a las 

inundaciones (Asher, Irfan, Ather et al., 2022). En concordancia, las personas 

que residen en Lima ven como una amenaza a las inundaciones cuando 

perciben por su propia experiencia las consecuencias (Rojas, Hidalgo, et al., 

2019). Además, Goicochea (2020) demostró gran falta de formación relacionada 

a la gestión de riesgo en la población, asimismo la exposición de personas en 

zonas próximas al cauce del río, contribuyendo a un nivel de riesgo alto. 

 

Tames (2020) identificó que el problema principal del riesgo de 

inundación y la variación es el empleo del suelo en los márgenes del río. En ese 

sentido, Cárdenas (2018), evidencia la necesidad de mejorar una política de 

desarrollo y ordenamiento territorial de cuencas. La misma línea, Molina y 

García (2022), concluyen que el ordenamiento territorial es una herramienta 

básica que aporta a disminuir los niveles de riesgos de inundación. Los trabajos 

de relleno en los ríos Chillón y Rímac a causa de las grandes construcciones en 

Lima y Callao, dieron cabida a que las personas tomen posesión de las zonas 

al margen de las cuencas creadas por el relleno de gran cantidad de material 

de desmonte, evidenciando el problema del ordenamiento territorial en el país. 

 

El nivel de peligrosidad tiene diferentes definiciones y esto depende del 

contexto en el que se lo use, una de las definiciones más utilizadas indica que 

puede ser una fuente, situación con potencial de causar daño o lesiones a la 

salud (ISO 45001:2018). Sin embargo, esta definición se amplía cuando 

hablamos en base a la gestión de riesgo, y según el instituto nacional de 

protección civil, el peligro radica en la medida que se presenta un fenómeno 

altamente nocivo, de origen natural o antropogénico en un lugar preciso de 

alguna magnitud, momento y periodicidad determinados (INDECI, 2020). Los 

peligros se pueden clasificar en niveles bajo, medio, alto y muy alto. 

 

 Según Twigg (2015) la vulnerabilidad es la consecuencia de un agregado 

de diversos factores económicos, culturales, institucionales, sociales y políticos 

que influyen en las personas y crean los entornos en los que viven y trabajan. 

El desarrollo es clave en la exposición de las personas a los peligros, así como 
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modela su vulnerabilidad ante posibles desastres. Asimismo, para analizar de 

manera adecuada la vulnerabilidad, se tiene que identificar claramente la 

amenaza o el peligro (Diaz, 2018). 

 

La vulnerabilidad está compuesta por la exposición, resiliencia y 

fragilidad. La exposición refiere al estado de los individuos y su manera de vivir 

en la zona de peligro, la resiliencia es la capacidad o aptitud de poder 

recuperarse frente a un desastre y la fragilidad son las condiciones de debilidad, 

como pueden ser condiciones físicas de las viviendas. La vulnerabilidad, se 

alinea principalmente a la falta de convenios comunitarios y disconformidad 

entre los pobladores de las zonas en peligro de inundaciones (Martínez, Álvarez, 

et al., 2021). 

 

Una vez identificado los peligros y analizada la vulnerabilidad, se calcula 

el riesgo, que es una valoración matemática de la probable pérdida humana, 

patrimonio, daños a bienes materiales y a la economía en un tiempo 

determinado y un área (INDECI, 2006) la valoración define los resultados 

potenciales de un desastre basándose en el peligro y la vulnerabilidad. 

Moniquelly (2016), la situación de riesgo se enlaza en un lugar cuando se da un 

evento que simboliza una amenaza y a la vez se conjugan con partes expuestas 

vulnerables. Mehmet y Birincioğlu (2022) realizaron una evaluación de riesgos 

de inundaciones mediante el análisis de peligrosidad en la provincia de Bitlis, 

Turquía utilizando el método de jerarquía analítica concluyendo que las regiones 

ubicadas al suroeste se encuentran expuestas a los riesgos por inundación. 

 

Los desastres son una conformación de daños y pérdidas, que pueden 

afectar a la salud, a la propiedad, actividad económica y/o al ambiente, a causa 

del efecto de amenazas o peligros cuya magnitud ocasiona grandes variaciones 

en el funcionamiento de la base de la sociedad, superando una capacidad de 

reacción local para el eficaz manejo de las consecuencias que pueden ser de 

causas antropogénicas o naturales (INDECI, 2020). Morales (2022), observó un 

aumento de las cifras de desastres en América en un 140%. Estos desastres 

afectan a millones de personas al año, ocasionando un elevado número de 
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fallecidos, un impacto económico negativo y el desplazamiento de 

comunidades. Además, se requieren herramientas para evaluar los impactos y 

proporcionar soluciones adecuadas (Barnes, Dunn y Wilkinson. 2019). 

 

La gestión de riesgo es un procedimiento social con un objetivo final la 

minimización, prevención y verificación continua de elementos de riesgo de 

desastre en el Estado, también una apropiada capacitación y respuesta ante 

desastres (Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 2021). Esta 

gestión se basó en la recopilación de datos, investigación científica, guías 

políticas, planes y acciones a nivel de gobierno y de la comunidad a fin de 

proteger la vida y el confort de los habitantes y recursos del Estado. 

  

La gestión integrada de riesgos por inundación, llevada a cabo por medio 

un financiamiento proactivo focalizado adecuadamente, a fin de costear en 

equipamiento, progreso de la tecnología, perfeccionamiento de aptitud, 

variación en los métodos, los procedimientos y el comportamiento de la gestión 

y las alternativas de gestión de riesgos, brinda la posibilidad de reducir gastos 

de recuperación a futuro y mejorar el equilibrio fiscal y el confort a largo plazo 

de las comunidades frente al cambio climático y el riesgo de inundaciones (Mai, 

Mushtaq, Reardon et al., 2020). Además, parte de tener un estudio adecuado 

de peligros y vulnerabilidades en la zona en estudio (Cruz y Morejón, 2019). 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1   Tipo y diseño de Investigación 

 

El estudio se ejecutó por medio del enfoque cuantitativo, dado que es 

objetivo y basado en hechos, comprobando e interpretando el objeto de estudio 

mediante un análisis estadístico (Maldonado, 2018). Además, fue de tipo 

aplicada porque está orientada a perfeccionar procedimientos o estrategias para 

dar solución a un problema de la sociedad (Nicomedes, 2018).  

 

El diseño fue no experimental, por lo que no se altera adrede las 

variables; en otras palabras, se realiza el estudio del fenómeno tal y como se 

desenvuelve en su entorno natural (Hernández et al., 2018). 

 

Es de nivel descriptiva, por tener como objeto explicar algunas cualidades 

primordiales de un fenómeno, y proporcionar datos sistemáticos y cotejables 

con las de otras fuentes (Guevara, et al., 2020). 

 

3.2    Variables y operacionalización 

 

Para la realización del trabajo de tesis se identificó las variables, siendo 

univariable: análisis de gestión de riesgos de la zona de Tambo Río. La matriz 

de operacionalización de dicha variable se muestra en el Anexo 1. 

 

3.3   Población, muestra y muestreo 

 

Martínez (2019), la población es una agrupación de medidas, conjunto 

de elementos o el conteo de todas las partes que simbolizan una singularidad 

común. Por ese sentido se tomó en cuenta como población a las personas que 

podrían ser afectadas por la inundación en la zona de Tambo Río, situada en el 

distrito de Comas. 

 

La muestra es un subconjunto de la población, a la que se puede acceder 

y debe ser característico de esta, porque es sobre la cual se realizan las 
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mediciones necesarias (Gamboa, 2018). Es por eso, que la muestra fue 

representada por la cantidad de dieciocho familias que posiblemente pueden 

ser afectadas en la zona de Tambo Río, ubicada en el distrito de Comas. 

 

Se realizó un muestreo aleatorio estratificado, un manual con diferentes 

fichas y encuestas que se aplican a subgrupos diferenciados por la variable 

Análisis de gestión de riesgos en la zona de Tambo Río. 

 

3.4    Procedimientos   

 

La Figura 1 muestra el procedimiento del desarrollo de la investigación 

acerca del Análisis de la gestión de riesgos en la zona de Tambo Río. 

 

 

Figura 1: Procedimiento de estudio  
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3.5    Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Las técnicas que se utilizaron en la investigación fueron la observación y 

la encuesta, utilizando formularios, cuestionarios cerrados como herramientas 

para obtener el resultado del comportamiento del fenómeno estudiado, 

verificando sin depender de un mediador, y los cuestionarios abiertos utilizados 

para recaudar datos directamente de las personas posiblemente afectadas.  

 

Por lo tanto, los instrumentos utilizados en la investigación fueron los 

cuestionarios y los formularios basados en el manual para la evaluación del 

riesgo de inundaciones fluviales (Cenepred, 2014), lo cual permitió recabar 

datos importantes para el análisis de la gestión de riesgos.  Las fichas de registro 

utilizadas en la recolección de datos se detallan en el Anexo 2, entre ellas: 

 

·                     Ficha 1. Nivel de peligrosidad de inundación en la zona de Tambo Río 

·                     Ficha 2. Análisis de vulnerabilidad de la zona de Tambo Río 

·                     Ficha 3. Niveles de riesgos de inundación en la zona de Tambo Río 

·                     Ficha 4. Cuestionario de análisis de gestión de riesgos frente a 

inundaciones en la zona de Tambo Río en el distrito de Comas, Lima 

 

 

La validación de los instrumentos se realizó a través del juicio de expertos 

conformados por tres ingenieros especializados en el tema de la investigación, 

verificando que sean adecuados y consistentes para la recolección de datos de 

la investigación. 
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La Tabla 1 muestra el porcentaje de validación de los expertos. 

 

Tabla 1. Tabla de validez 

N° Expertos 
Porcentaje de validación (%) 

Ficha 1 Ficha 2 Ficha 3 Ficha 4 

1 Dr. Carlos Alberto Castañeda olivera 90% 90% 90% 90% 

2 Ing. Nilda Marybel Peralta Curi 90% 90% 90% 90% 

3 Ing. Kateryn Yagayra Mallma Villareal 90% 90% 90% 90% 

 

 

A continuación, se presentan etapas de las técnicas del uso de la muestra 

del análisis de gestión de riesgo frente a inundaciones. 

 

 Etapa 1: Se programó una previa visita en la zona de estudio, para la 

determinación y la ubicación del área, la delimitación, criterios a evaluar y el 

estado actual de la zona de Tambo Río. 

 

 En la Tabla 2 se muestran las coordenadas del área de estudio de la zona 

de Tambo Río en el distrito de Comas. 

 

Tabla 2. Ubicación del área de estudio 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 La Figura 2 muestra la ubicación del área del estudio, delimitada por un 

polígono. 

 

Figura 2. Ubicación de la zona de Tambo Río - Escala  1:4000 

 

     Etapa 2: Se efectuó el trabajo de campo en un periodo de 6 semanas, 

utilizando instrumentos de recolección de datos que se obtuvo mediante la visita 

a la zona de estudio. 

       Etapa 3:  En esta etapa se analizó la recopilación de datos que se obtuvo 

mediante las herramientas de campo, procesados con el software de SPSS, 

elaborando los resultados. Asimismo, se realizó la digitalización del mapa de 

nivel de peligrosidad, vulnerabilidad y niveles de riesgo por inundación. 

Finalmente se realizó el análisis de elaboración de conclusiones y 

recomendaciones de estudio. 

 

3.6   Método de análisis de datos 

        El análisis de datos recolectados mediante las fichas de recolección de 

datos se realizó con el software Microsoft Excel 2020 y ArcGIS 10.8.  

Finalmente, con el análisis de los datos y de acuerdo a una evaluación 
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de criterios y digitalización, se obtuvieron como resultado mapas temáticos. 

 

3.7   Aspectos éticos 

La investigación pasó por un análisis mediante el uso de instrumentos, 

aplicando los principios éticos para verificar que la información recopilada en la 

zona de Tambo Río en el distrito de Comas es verídica. Del mismo modo, para 

la verificación de la originalidad del trabajo se empleó el software Turnitin, 

respetando las normas, reglamento de investigación y guía de productos de 

investigación del año 2022, proporcionados por la universidad César Vallejo. 

Asimismo, el texto fue correctamente citado según la norma ISO 690. 
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IV. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en la visita de la zona de estudio con la muestra 

realizada a 18 viviendas, son presentadas a continuación 

 

4.1    Representación del fenómeno de inundación 

Las cifras (ponderado) fueron resultado de un proceso de análisis por 

ponderación realizado por el Cenepred (2014), como se muestra en la Tabla 3. 

  

Tabla 3. Proximidad a la fuente de agua 

Indicador Proximidad a la fuente de agua Peso: 0.106 

CA1 Menos de 20 m 0.503 

  Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

En la Tabla 3, las casas seleccionadas están localizadas dentro de los 

20m del área colindante a la ribera. 

   

Tabla 4. Intensidad media por hora (mm/h) 

Indicador IMD (milímetros/hora) Peso: 0.633 

CA1 Débiles: ≥  2 0.035 

 Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

En la Tabla 4 se muestra que el promedio de intensidad media de la 

precipitación en una hora en la ciudad de Lima según SENAMHI no alcanzó ni 

el milímetro por hora en el año. 

 

4.2    Descripción de variables y descriptores susceptibles 

 Los Indicadores contribuyen con la descripción de fenómenos de origen 

natural, numéricos y de complejidad utilizados en zonas geográficas. 
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4.2.1 Condicionantes 

 Al realizar la inspección del área se seleccionó el descriptor equiparable 

al nivel del Río Chillón, como se muestra en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Topografía 

Indicador Topografía Peso:  0.145 

Y5 
Regularmente plano y presenta pampa, onduladas, dunas, 

tablazos, zona árida, valles y desérticas. 
0.035 

  Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

 El resultado de la inspección a la zona dio como resultado una topografía 

regularmente plana, como se muestra en la Tabla 5. 

 

 La Tabla 6 muestra el tipo de suelo semejante al área de estudio. 

Tabla 6. Suelo 

Indicador Tipo Peso: 0.515 

Y8 Limo (sin agua) 0.134 

  Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

 En la Tabla 6 se notó que la zona tiene un suelo de tipo Limo. 

 

 En la Tabla 7 se presenta el porcentaje de cubierta vegetal del área de 

estudio.  

Tabla 7. Cobertura vegetal 

Indicador Cubierta vegetal Peso: 0.058 

Y13 20% a 40% 0.134 

  Fuente: Adaptado de Cenepred (2014)       

 La Tabla 7 mostró que la cubierta vegetal en la zona de estudio es de 20 

a 40%. El resultado fue obtenido por el análisis de las imágenes satelitales, 

mediante la generación de polígonos sobre la cobertura vegetal. 
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 La Tabla 8 presenta el uso de suelos en la zona de estudio.  

Tabla 8. Uso de suelos 

Indicador Uso de suelos P. Peso: 0.282 

Y18 

Zonas interconectadas y urbanas mediante 

sistemas de redes. 
0.503 

  Fuente: Adaptado de Cenepred 2014 

  A partir de la Tabla 8, se observó que la mayoría del suelo del área de 

estudio se utiliza como zona urbana interconectada mediante sistemas de 

redes. Se logró mediante la inspección y uso de imágenes satelitales. 

 

4.2.2 Desencadenantes 

Son los factores que desencadenan eventos que generan peligro en una 

zona geográfica. 

   

 En la Tabla 9 se muestra el origen causal que desencadena una 

inundación es la precipitación. 

 

Tabla 9. Hidrometeorológicos 

Indicador Hidrometeorológicos Peso: 0.106 

SG4 Lluvias 0.503 

  Fuente: Adaptado de Cenepred 2014 

      A partir de la Tabla 9 se observó que las lluvias desencadenan las 

inundaciones en la zona de estudio. 
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 La Tabla 10 muestra el factor humano como desencadenante de 

eventos peligrosos. 

Tabla 10. Obra humana 

Indicador Inducido por obra humana Peso: 0.633 

SH4 Asentamientos humanos 0.068 

  Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

 El incremento de domicilios en la zona colindante al Río Chillón pone en 

riesgo al mayor porcentaje de población frente a una inundación. Por tal motivo, 

la Tabla 10 mostró que los asentamientos humanos en la zona, son el factor 

desencadenante. 

 

4.3     Elementos comprometidos en las zonas susceptibles 

4.3.1   Exposición 

4.3.1.1   Dimensión Social 

        

 En la Tabla 11 se identifica el grupo etario predominante en la zona de 

estudio. 

Tabla 11. Población por grupo etario 

Grupo etario Total población Hombres Mujeres 

> 18  ≤  50 años 28 15 13 

> 50 ≤  60 años 12 5 7 

  Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

 

 Al recolectar información en la zona de estudio mediante las entrevistas, 

se obtuvo que el porcentaje dominante de la población se encuentra en la 

categoría de 18 a 50 años, como se mostró en la Tabla 11. 
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 La Tabla 12 muestra el material predominante en la construcción de las 

viviendas y sus servicios básicos.  

 

Tabla 12. Viviendas - Infraestructura 

N° 
Dirección 

(lote) 

Mater. predominante Servic. básicos 
N°  pisos 

Piso Pared Techo Agua Luz Desagüe 

1 4 Concreto Concreto Concreto 0 0 0 1 

2 S/n Concreto Concreto Concreto 0 0 0 1 

3 S/n Concreto Concreto Concreto 0 0 0 1 

4 26 Concreto Concreto Concreto 0 0 0 1 

5 29a Concreto Concreto Concreto 0 0 0 1 

6 17 Concreto Concreto Concreto 0 0 0 1 

7 36 Concreto Concreto Concreto 0 0 0 1 

8 S/n Concreto Concreto Concreto 0 0 0 1 

9 S/n Concreto Concreto Concreto 0 0 0 1 

10 28 Concreto Concreto Concreto 0 0 0 1 

11 S/n Concreto Concreto Concreto 0 0 0 1 

12 14b Concreto Concreto Concreto 0 0 0 1 

13 29 Concreto Concreto Concreto 0 0 0 1 

14 S/n Concreto Concreto Concreto 0 0 0 1 

15 17 Concreto Concreto Concreto 0 0 0 1 

16 S/n Concreto Concreto Concreto 0 0 0 1 

17 6 Concreto Concreto Concreto 0 0 0 1 

18 5 Concreto Concreto Concreto 0 0 0 1 

  Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

A partir de la Tabla 12 se observó que el material predominante de las 

viviendas es el concreto y no presentan servicios básicos. 
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4.3.1.2   Dimensión económica 

El área de influencia del fenómeno no cuenta con servicios básicos, 

sistema de telecomunicaciones ni edificios públicos. 

 

La Tabla 13 muestra las vías de comunicación expuestas de la zona de 

estudio. 

Tabla 13. Vías de comunicación 

Infraestructura y elementos 

expuestos 
% Cantid. 

Caminos rurales 100 867.68 m 

  Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

En la Tabla 13 se notó que las vías de comunicación están en regular 

estado de conservación y presentan una extensión de 867.68 m de vía rural. 

 

La Tabla 14 muestra la actividad económica primaria en la zona de 

estudio, obtenida por las entrevistas realizadas a los pobladores. 

Tabla 14. Actividad económica primaria 

Act. econ. primaria Unid. de medida Cant. Unit. C. parcial 
Total 

Cant. S/. 

Agricultura hectárea 2700 500 1.1472 3671.06 

Ganadería kilogramos 10 3.5 550 7425 

  Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

 A partir de la Tabla 14 se observó que la agricultura es la actividad 

económica primaria de la zona de Tambo Río. 

 

4.3.1.3   Dimensión ambiental  

El suelo erosionado y las viviendas de la zona de Tambo Río, ubicadas 

en la faja marginal del río, incrementan la pérdida de suelos, exponiendo a un 

mayor riesgo la vida de los pobladores. Asimismo, el cauce del río tiene 

instalaciones de desagüe clandestinas generando la contaminación de la ribera 

del río. 
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 La Tabla 15 muestra la pérdida de suelo y agua identificada en la visita y 

analizada por medio de imágenes satelitales de la zona de Tambo Río. 

Tabla 15. Descriptor: pérdida de suelo y agua  

Elementos expuestos U. de medida Cant. 

Suelo erosionado Km2 2399.3 

Cuerpos de agua m3 0.503 

  Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

 A partir de la Tabla 15 se observó que 2399.3 kilómetros cuadrados de 

suelo se encuentra erosionado y una pérdida de 0.503 metros cúbicos en 

cuerpos de agua. 

 

4.4    Nivel de vulnerabilidad 

4.4.1 Análisis de la dimensión social 

4.4.1.1 Exposición social 

 Para determinar la exposición social se identifica la categoría de edad 

predominante en la zona de estudio, como se muestra en la Tabla 16. 

 

Tabla 16. Categoría de edad 

Indicador Categoría de edad Peso: 0.280 

ES2 5-12 años y  60-65 años 0.26 

  Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

 En la Tabla 16 de notó que el grupo etario se encontró en un rango de 

edades entre 5 a 12 años y de 60 a 65 años. El Indicador evaluado se obtuvo al 

realizar una encuesta a 18 viviendas. 

 

4.4.1.2 Fragilidad social 

 La Tabla 17 muestra el material de construcción predominante en la zona 

de estudio. 
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Tabla 17. Componentes de construcción de edificaciones 

Indicador Componentes de construc. edificaciones Peso: 0.430 

FS5 Material noble 17 0.035 

 Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

 La Tabla 17 mostró que el componente de construcción predominante 

es el material noble. 

 En la Figura 3 se muestra los resultados de la encuesta realizada en la 

zona de estudio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Material estructural predominante. 

Tal como fue detallado en la Figura 3, las edificaciones en la zona Tambo 

Río presentan diferentes materiales de construcción, pero resalta el uso de 

material noble con un 94%. 

En la Tabla 18 se identifica el estado de conservación de la mayoría de 

edificaciones en la zona de Tambo Río. 

Tabla 18. Situación de conservación de las edificaciones 

Indicador Estado y conserv. de edificaciones Peso: 0.317 

FS6 
Las estructuras evidencian daños tal que hace 

suponer su derrumbe 
11 0.503 

Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 
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A partir de la Tabla 18 se observó que las edificaciones se encuentran en 

muy mal estado, presentando un deterioro y eventual colapso. 

 

La Figura 4 muestra los resultados del estado de conservación de las 

edificaciones de la encuesta realizada en la zona de estudio. 

 

 

Figura 4. Estado de conservación 

En la Figura 4 se notó que el 61% de viviendas se encuentra en muy 

mal estado. 

 La Tabla 19 muestra la antigüedad de las construcciones en la zona de 

Tambo Río. 

Tabla 19. Antigüedad de las construcciones  

Indicador Antigüedad de las construcciones Peso: 0.042 

FS15  01 - 09 años 2 0.035 

  Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

A partir de la Tabla 19 se observó que la antigüedad de las edificaciones 

va de los 01 a 09 años. 
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En la Figura 5 se muestran los resultados de las entrevistas.  

  

Figura 5. Antigüedad de la edificación  

A partir de la Figura 5 se observó que el 6% en las viviendas son de más 

de 30 años de antigüedad y 39% de 1 a 9 años de antigüedad. 

 La Tabla 20 presenta la configuración de las viviendas relacionadas a la 

cantidad de pisos construidos. 

Tabla 20. Configuración de pisos de edificaciones 

Indicador Configur. de elevación Peso: 0.078 

FS20 1 piso 16 0.035 

  Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

A partir de la Tabla 20, la mayoría de viviendas encuestadas son de 1 un 

nivel. La verificación se obtuvo en las visitas de campo. 

La Figura 6 muestra el porcentaje según las configuraciones de las 

edificaciones. 

 

Figura 6. Configuración de pisos de edificaciones 
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 A partir de la Figura 6 se observó que el porcentaje de viviendas con 1 

piso es el 89%. 

 En la Tabla 21 se muestran los valores del incumplimiento de 

procedimientos y normatividad, estas no son aplicadas por la población en sus 

construcciones. 

 

Tabla 21. Incumplimiento de normatividad vigente de construcción 

Indicador Incumplimiento de normativa vigente Peso: 0.131 

FS21 80–100 % 18 0.503 

  Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

 En la Tabla 21 se notó que el incumplimiento de normativa relacionada a 

la construcción se incumple en un intervalo de 80 a 100%. 

 

4.4.1.3 Resiliencia social 

 

 La Tabla 22 muestra si los habitantes de la zona, tienen alguna 

preparación en temas relacionados a gestión de riesgos de desastres. 

 

 

Tabla 22. Preparación en asuntos en gestión de riesgos 

Indicador Preparación en temas en gestión de riesgo Peso: 0.285 

RS1 
Los habitantes no presentan ningún programa de 

preparación en materia relacionada a gestión de riesgo 
15 0.503 

 Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

 La Tabla 22 mostró que la mayoría de los habitantes no presentan 

ninguna preparación en temas de gestión de riesgos de desastres. 
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 La Figura 7 muestra el porcentaje de habitantes que no presentan 

preparación en gestión de riesgos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Capacitación en temas de gestión de riesgo de desastres 

 

La Figura 7 mostró que el 83% de los habitantes encuestados no 

presenta ni desarrolla ningún programa de preparación en relación a gestión de 

riesgos de desastres.  

 

 La Tabla 23 muestra el conocimiento que tienen los habitantes frente a 

las causas de los desastres ocurridos con anterioridad. 

 

Tabla 23. Conocimiento local sobre sucesos pasados de desastres 

Indicador 
Conocimiento local sobre sucesos pasados de 

desastres 
Peso: 0.152 

RS6 
Ignorancia de las personas sobre las causas y 

resultados de los desastres 
4 0.503 

  Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

 La Tabla 23 mostró que los habitantes no conocen las causas de los 

desastres ocurridos en la zona. 

 

 En la Figura 8 se muestra el resultado de las entrevistas de acuerdo a al 

conocimiento local sobre sucesos pasados de desastres. 
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Figura 8. Conocimiento local sobre sucesos pasados de desastres 

 

En la Figura 8 se observó que el 44% de las viviendas entrevistadas 

respondieron afirmando que ellos estuvieron presentes e informados sobre la 

inundación ocurrida anteriormente en la zona de Tambo Río siendo afectadas 

muchas familias. 

 

La Tabla 24 muestra si se aplican las normativas que ayudan a reducir el 

riesgo de inundación en la zona. 

Tabla 24. Existencia de normas políticas y locales 

Indicador Existencia de normas políticas y locales Peso: 0.096 

Descriptores RS11 Carecen de herramientas legales que aporten en la reducción del riesgo 18 0.503 

  Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

 La Tabla 24 mostró que las normas vigentes no son aplicadas por los 

gobiernos locales ni por los habitantes.  

 La Tabla 25 muestra la postura que tienen los habitantes de la zona frente 

al riesgo de inundación. 

Tabla 25. Postura frente al riesgo  

Indicador Postura frente al riesgo Peso: 0.421 

Descriptores RS17 
Se evidencia una posición limitadamente previsora 

por parte de la mayor cantidad de habitantes 
5 0.26 

 Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 
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 La Tabla 25 mostró que la mayor parte de los habitantes conserva una 

postura insuficientemente provisora que implementa diversos procesos para 

prevenir o reducir el riesgo frente a inundaciones. 

  La Tabla 26 muestra si existen propagandas relacionados a la gestión de 

riesgos en la zona de estudio. 

Tabla 26. Jornadas de difusión  

Indicador Jornadas de difusión Peso: 0.046 

Descriptores RS21 
No existe propaganda en medios de comunicación 

de temas de GRD para los habitantes. 
15 0.503 

 Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

 La Tabla 26 mostró que la población destaca que no existe transmisión 

de conocimientos en asuntos de gestión de riesgo de desastre, no siendo 

accesible para la población. 

 

 La Figura 9 muestra el resultado de las entrevistas en cuanto a la difusión 

de temas relacionados a la gestión de riesgos en la zona de estudio. 

 

 

Figura 9. Campaña de difusión 

 

A partir de la Figura 9 se observó que la percepción del 83% de la 

población entrevistada cuestiona la inexistencia de campañas de difusión por 

parte de los medios de comunicaciones en materia de gestión de riesgo de 

desastre. 
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4.4.2 Análisis de la dimensión económica 

4.4.2.1 Exposición económica  

La Tabla 27 muestra la ubicación de las edificaciones en función a la 

distancia de la ribera del río. 

 

Tabla 27. Ubicación de las edificaciones 

Indicador 
Ubicación de las 

edificaciones 
Peso: 0.318 

EE1 0 – 20 m 18 0.503 

  Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

A partir de la Tabla 27 se notó que las edificaciones se encuentran en un 

rango de 0 a 20 metros de distancia de la ribera del río Chillón. 

 

      Tabla 28. Área agrícola 

Indicador Agrícola Peso: 0.121 

EE27 > 50  ≤ 75% servicio expuesto 0.26 

  Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

A partir de la Tabla 28 se notó que el suelo utilizado en la zona agrícola 

tiene un rango menor del 75% del terreno utilizado para el uso de viviendas 

como lo indica la Tabla 28. 

 

4.4.2.2 Fragilidad económica 

El área de influencia del fenómeno no presenta las edificaciones para los 

Indicadores propuestos por el manual de riesgos del CENEPRED. 

 

4.4.2.3 Resiliencia económica 

La Tabla 29 muestra el estado de las personas económicamente activas 

desempleadas de la zona de Tambo Río. 
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Tabla 29. Habitantes económicamente activa desocupada 

Indicador habitantes económicamente activa desocupada Peso: 0.159 

Descriptores RE2 

Acceso reducido y poca estancia en los puestos de trabajo. Baja petición de 

colaboradores en actividades económicas. El nivel de empleo bajó en los 

habitantes económicamente activos. Habitantes con limitaciones 

socioeconómicas. 

0.26 

  Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

  La Tabla 29 mostró que los pobladores encuestados consideran baja 

demanda de empleo y muestran limitaciones socioeconómicas. 

 

La Tabla 30 presenta el ingreso promedio mensual familiar. 

Tabla 30. Ingreso promedio mensual familiar  

Indicador Ingreso promedio mensual familiar  Peso: 0.501 

RE8 > 264 ≤ 1200 0.134 

  Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

 

A partir de la Tabla 30 se observó que la mayor cantidad de familias 

cuentan con un ingreso entre un rango de 264 a 1200 soles mensuales. 

La Tabla 31 presenta la planificación y preparación que las instituciones 

del gobierno local de la zona de estudio. 

 

Tabla 31. Planificación y preparación institucional 

Indicador Planificación y preparación institucional Peso: 0.077 

Descriptores RE11 

Las instituciones del gobierno local y regional tienen poca validez en su 

gestión. indicadores de gestión, poco eficientes y limitada coordinación. 

Falta de soporte e identificación interinstitucional e institucional. 

0.503 

  Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

A partir de la Tabla 31 se mostró que la mayoría de la población considera 

que los organismos locales y regionales tienen poca validez en su gestión. 
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La Tabla 32 muestra el desarrollo de programas de capacitación o 

entrenamiento en temas de Gestión de Riesgo de los habitantes de la zona de 

estudio. 

Tabla 32. Formación en contenido de gestión del riesgo 

Indicador Formación en contenido de gestión del riesgo Peso: 0.263 

Descriptores RE16 

Todos los habitantes no desarrollan ningún tipo de plan de formación 

en materia relacionada a Gestión de Riesgo. 0.503 

  Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

A partir de la Tabla 32 se observó que el total de los habitantes no 

evidencia el desarrollo de programas de capacitación o entrenamiento en temas 

de Gestión de Riesgo. 

4.4.3 Análisis de la dimensión ambiental 

4.4.4.1   Exposición ambiental 

La Tabla 33 presenta la presencia de deforestación en la zona de estudio. 

 

Tabla 33. Deforestación 

Indicador Deforestación Peso: 0.501 

Descriptores EA1 

zonas sin vegetación. Terrenos donde se elevan diversos tipos de 

infraestructura. 0.503 

  Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

En la Tabla 33 se observó que en la zona de estudio predominan las 

edificaciones. Se analizó mediante imágenes satelitales. 

 

La Tabla 34 muestra el nivel de perdida de suelo en la zona de estudio. 

Tabla 34. Pérdida de suelo 

Indicador Pérdida del suelo Peso: 0.263 

Descriptores EA2 Deforestación grave, uso indiferente de suelos, extensión urbana. 0.260 

  Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 
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A partir de la Tabla 34 se observó la gran extensión urbana que presenta 

la zona de Tambo Río. 

 La Tabla 35 presenta el motivo representativo de la pérdida de agua en 

la zona de Tambo Río. 

Tabla 35. Pérdida de agua 

Indicador Pérdida de agua Peso: 0.159 

Descriptores EA1 

Uso agrícola y pérdida por contaminación de aguas subterráneas y 

superficiales.  0.503 

  Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

 

Tabla 35 mostró que la perdida de agua en la zona de estudio se debe 

en gran parte al uso agrícola y a la contaminación. Esta contaminación es 

originada por descargas de aguas servidas domésticas e industriales, residuos 

sólidos y fundiciones informales. 

 

4.4.4.2   Fragilidad ambiental 

La Tabla 36 muestra las características geológicas del suelo en el área 

de estudio. 

Tabla 36. Características geológicas del suelo 

Indicador Características geológicas del suelo Peso: 0.283 

Descriptores EA2 Área medianamente fracturada, suelos con baja capacidad portante. 0.260 

  Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

La Tabla 36 notó que el suelo es mediananamente fracturado y con baja 

capacidad portante. Para obtener los resultados se revisó el informe de 

microzonificación sísmica brindado por la Universidad Nacional de Ingeniería, 

donde indica una baja capacidad portante (1.20 a 1.80 kg/cm2). 
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 La Tabla 37 muestra el aprovechamiento de los recursos naturales por 

parte de los habitantes de Tambo Río. 

Tabla 37. Aprovechamiento de Recursos naturales 

Indicador Aprovechamiento de R.R.N.N. Peso: 0.047 

Descriptores EA3 

Degradación del conducto y márgenes del río u otro 

cuerpo de. Falta de asesoría técnicas con intensidad baja. 0.134 

  Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

 A partir de la Tabla 37 se observó degradación de los márgenes del río 

Chillón y variación del cauce, además de la contaminación en la zona. 

  

 La Tabla 38 muestra la cercanía de la población de Tambo Río al río 

Chillón. 

Tabla 38. Ubicación de centros poblados 

Indicador Ubicación de centros poblados Peso: 0.643 

Descriptores EA1 0 km – 0.2 km 0.503 

Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

 A partir de la Tabla 38 se observó que los centros poblados estimados de 

la zona de Tambo Río están ubicados dentro de los 5 m de la faja marginal del 

Río Chillón. 

 

4.4.4.3   Resiliencia ambiental 

La Tabla 39 muestra el nivel de conocimiento en la población de Tambo 

río en referencia a la normativa ambiental vigente. 

 

Tabla 39. Conocimiento y cumplimiento de la normativa ambiental 

Indicador Conocimiento y cumplimiento de normativa ambiental Peso: 0.633 

Descriptores EA1 
Desconocimiento de las autoridades sobre la existencia de 

normatividad ambiental 
9 0.503 

Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 
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Al realizar las entrevistas, la Tabla 39 mostró el desconocimiento de los 

habitantes en temas de normativa ambiental. 

 

La Figura 10 muestra los resultados de las entrevistas en relación con el 

conocimiento y cumplimiento de normativa ambiental. 

 

     

Figura 10. Conocimiento y cumplimiento de la normatividad ambiental 

 

La Figura 10 mostró que autoridades y habitantes ignoran la existencia de 

estatutos en cuestión de la conservación del medio ambiente y que los que tienen 

conocimiento incumplen con la normativa ambiental. 

 

La Tabla 40 presenta el nivel de conocimientos relacionados en el uso 

sostenible de los recursos naturales. 

Tabla 40. Conocimiento para el aprovechamiento sostenible de sus 

recursos naturales 

Indicador 
Conocimiento para el aprovechamiento sostenible de sus 

recursos naturales  
Peso: 0.106 

Descriptores EA2 
Algunos habitantes tienen y aplican sus conocimientos ancestrales a 

favor de la explotación sostenible 
0.26 

  Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

A partir de la Tabla 40 se observó que la mayor parte de los pobladores 

tienen conocimientos ancestrales para aprovechar de modo adecuado sus 

recursos naturales. 
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La Tabla 41 muestra el nivel de preparación de los habitantes en temas 

de conservación ambiental. 

 

Tabla 41. Preparación en materia de conservación ambiental 

Indicador Preparación en materia de conservación ambiental Peso: 0.260 

Descriptores EA2 Los habitantes desconocen temas de conservación ambiental. 0.26 

Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

 

La Tabla 41 notó que los habitantes no se encuentran capacitados en 

materia de conservación ambiental. 

 

4.5    Cálculos 

4.5.1   Peligrosidad 

 

Para obtener la peligrosidad debemos analizar la caracterización del 

fenómeno, el cual es producto del factor cercanía a una fuente de agua y la 

intensidad media de precipitación, como se muestra en la Tabla 42.   

Tabla 42. Caracterización del fenómeno 

Fenómeno 

Cercanía a fuente  
Intensidad media * hora 

Valor de agua 

Indicador Descrip. Indicador Descrip. 

0.106 0.503 0.633 0.035 0.0754 

Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

 

La Tabla 42 mostró el procedimiento para hallar la caracterización del 

fenómeno, siendo la sumatoria de la multiplicación de cada factor por su 

descriptor, dando como resultado el valor de 0.0754. 

 

La Tabla 43 muestra el análisis del factor condicionante al analizar el 

relieve, tipo de suelo, cobertura vegetal y el uso actual del suelo. 
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Tabla 43. Factor condicionante 

Relieve Tipo suelo Cubierta vegetal Uso de suelos 

Valor 

Indicador Descrip. Indicador Descrip. Indicador Descrip. Indicador Descrip. 

0.145 0.035 0.515 0.134 0.058 0.134 0.282 0.503 

0.224 

0.005 0.069 0.008 0.142 

  Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

 

A partir de la Tabla 43 el factor condicionante se obtuvo como resultado 

la sumatoria de 0.224. 

 

La Tabla 44 muestra el análisis del factor desencadenante al analizar los 

indicadores hidrometeorológicos e inducido por la acción humana. 

 

Tabla 44. Factor desencadenante 

Hidrometeorológicos Inducido por acción humana 
Valor 

Indicador Descrip. Indicador Descrip. 

0.106 0.503 0.633 0.068 
0.096 

0.053 0.043 

  Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

 La Tabla 44 mostró un valor de 0.096. 

 

La susceptibilidad es igual al producto del factor condicionante y el 

desencadenante, como muestra la Tabla 45. 

 

Tabla 45. Susceptibilidad 

 

Susceptibilidad 

Fact. Condicionante 
Fact. 

Desencadenante Valor 

Valor Peso Valor Peso 

0.224 0.5 0.096 0.5 0.16 

  Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

 



39 
 

En la Tabla 45 se mostró el valor de la susceptibilidad, obteniendo un 

valor de 0.16. 

 

 Al obtener los valores de caracterización del fenómeno y susceptibilidad, 

podemos identificar el peligro, como lo muestra la Tabla 46. 

 

Tabla 46. Peligrosidad 

Peligrosidad 

Fenómeno Susceptibilidad 
Valor 

Valor Peso Valor Peso 

0.0754 0.5 0.16 0.5 0.117 

  Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

 

A partir de la Tabla 46 se observó que el valor del peligro, fue de 0.117. 

Asimismo, para calcular el peligro en la zona de Tambo Río, se relaciona el valor 

obtenido con la tabla de rangos de peligrosidad.   

 

 La Tabla 47 muestra los rangos de las zonas de peligros, estas zonas 

pueden estratificarse en cuatro niveles: muy alto, alto, medio y bajo. 

Tabla 47. Rangos de peligrosidad 

  

 Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

 

Siendo el valor del peligro 0.117 y rango en la Tabla 47, se determinó que 

el nivel de peligro en la zona de Tambo Río es medio. 
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En la Figura 11 se visualiza el mapa de peligro de la zona de Tambo Río, 

Comas. Asimismo, se identificó las zonas de peligro alto y medio. 

 

Figura 11. Mapa de peligro - Tambo Río, Comas. Escala 1:4500 

 4.5.2   Vulnerabilidad 

 Para analizar la vulnerabilidad se calculan la dimensiones social, 

económica y ambiental. 

 4.5.2.1   Dimensión social 

 La Tabla 48 muestra el análisis de la exposición social. 

Tabla 48. Exposición social 

Exposición social 

Grupo Etario 
Valor 

Indicador Descrip. 

0.28 0.26 0.073 

  Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

 La Tabla 48 presentó el valor de la exposición social de la zona de Tambo 

Río, siendo un valor de 0.073. 

 La Tabla 49 muestra el análisis de la fragilidad social. 
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Tabla 49. Fragilidad social 

Mater. construc. de 

edificaciones 

Estado conserv. 

edificaciones 

Antig. de la 

construcción. 
Conf. de elevación 

Incumplimiento de 

procedimientos 
Valor 

Indicador Descrip. Indicador Descrip. Indicador Descrip. Indicador Descrip. Indicador Descrip.   

0.43 0.035 0.317 0.503 0.042 0.035 0.078 0.035 0.131 0.503 
0.245 

0.015 0.159 0.001 0.003 0.066 

  Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

 La Tabla 49 mostró que el resultado del análisis de fragilidad social, fue  

de 0.245. 

 La suma de los valores de los indicadores da como resultado el valor de 

la resiliencia como muestra la Tabla 50.  

Tabla 50. Resiliencia social 

Resiliencia Social 

Capacitación en 

temas de gestión del 

riesgo 

Conocimiento local 

sobre ocurrencia 

pasada de desastres 

Existencia de 

normatividad política 

y local 

Actitud frente al 

riesgo 
Campaña de difusión Valor 

  

Indicador Descrip. Indicador Descrip. Indicador Descrip. Indicador Descrip. Indicador Descrip. 

0.285 0.503 0.152 0.503 0.096 0.503 0.421 0.26 0.046 0.503 
0.401 

0.143 0.076 0.048 0.109 0.023 

 Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

 La Tabla 50 mostró el valor resultante del análisis de la resiliencia social 

en Tambo Río, dando como resultado 0.401. 

 

 Obteniendo los valores de los indicadores de la dimensión social, se 

halla el valor de la dimensión social que muestra la Tabla 51. 

Tabla 51. Dimensión social 

Exposición Social Peso Fragilidad Social Peso Resiliencia Social Peso Valor 

0.073 0.503 0.245 0.106 0.401 0.26 0.167 

Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

 El análisis de la dimensión social dio como resultado 0.167, como se 

mostró en la Tabla 51. 
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4.5.2.2   Dimensión económica 

 La Tabla 52 muestra el análisis de la exposición económica. 

Tabla 52. Exposición económica 

Exposición Económica 

Localización de la 

edificación 
Área agrícola 

Valor 

Indicador Descrip. Indicador Descrip. 

0.318 0.503 0.121 0.26 
0.191 

0.16 0.031 

  Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

A partir de la Tabla 52 se observó que el valor de la exposición 

económica y es 0.191. 

 

La Tabla 53 muestra el análisis de la resiliencia económica. 

Tabla 53. Resiliencia económica 

Resiliencia Económica 

Población económicamente 

activa desocupada 

Ingreso familiar 

promedio mensual 

Organización y 

capacitación 

institucional 

Capacitación en temas 

de gestión del riesgo 
Valor 

Indicador Descrip. Indicador Descrip. Indicador Descrip. Indicador Descrip. 

0.159 0.26 0.501 0.134 0.077 0.503 0.263 0.503 

0.279 

0.041 0.067 0.039 0.132 

  Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

 La Tabla 53 mostró que el resultado de la resiliencia económica tiene un 

valor de 0.279. 

 La Tabla 54 presenta el análisis de la dimensión económica. 

 

Tabla 54. Dimensión económica 

Exposición 

económica 
Peso 

Fragilidad 

económica 
Peso Resiliencia económica Peso Valor 

0.191 0.503 0 0.106 0.279 0.260 0.169 
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  Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

 La Tabla 54 mostró que la dimensión económica dio como resultado 

0.169. 

4.5.2.3   Dimensión ambiental 

 

La Tabla 55 presenta el análisis de la exposición ambiental. 

 

Tabla 55. Exposición ambiental 

Exposición Ambiental 

Deforestación Pérdida del suelo Pérdida de agua 

Valor 

Indicador Descrip. Indicador Descrip. Indicador Descrip. 

0.501 0.503 0.263 0.260 0.159 0.503 0.400 

  Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

 

 La Tabla 55 mostró que el resultado del análisis de la exposición 

ambiental, fue de 0.400.  

 La Tabla 56 presenta el análisis de la fragilidad ambiental. 

 

Tabla 56. Fragilidad ambiental 

Fragilidad Ambiental 

Caract. geológicas del suelo Explotación de recursos naturales Localización de centros poblados 

Valor 

Indicador Descrip. Indicador Descrip. Indicador Descrip. 

0.283 0.26 0.047 0.134 0.643 0.503 

0.403 

0.074 0.006 0.323 

  Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

 La Tabla 56 mostró el resultado del análisis de la fragilidad ambiental, 

siendo un valor de 0.403. 
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 La Tabla 57 muestra el análisis de la resiliencia ambiental. 

Tabla 57. Resiliencia ambiental 

Resiliencia Ambiental 

Conocimiento y cumplimiento de 

normativa ambiental 

Conocimiento ancestral para la 

explotación sostenible de sus 

recursos naturales de desastres 

Capacitación en temas de 

conservación ambiental Valor 

Indicador Descrip. Indicador Descrip. Indicador Descrip. 

0.633 0.503 0.106 0.26 0.26 0.26 
0.414 

0.318 0.028 0.068 

 Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

 A partir de la Tabla 57 se mostró como resultado de la resiliencia 

ambiental un valor de 0.414. 

 La Tabla 58 muestra el análisis de la dimensión ambiental. 

Tabla 58. Dimensión ambiental 

Exposición 

ambiental 
Peso 

Fragilidad 

ambiental 
Peso 

Resiliencia 

ambiental 
Peso Valor 

0.400 0.633 0.403 0.106 0.414 0.260 0.404 

  Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

 La Tabla 58 mostró como resultado del análisis de la dimensión 

ambiental, un valor de 0.404. 

          Al obtener los valores de la dimensiones social, económica y ambiental, 

se analizó la vulnerabilidad mostrada en la Tabla 59. 

 

Tabla 59. Vulnerabilidad 

Social Peso Económica Peso Ambiental Peso Valor 

0.167 0.633 0.169 0.106 0.404 0.260 0.228 

  Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

 A partir de la Tabla 59 se observó que el resultado de la vulnerabilidad 

es un valor de 0.228. 
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 La Figura 12 muestra el resultado de la vulnerabilidad en la zona de 

estudio. 

 

Figura 12. Mapa de vulnerabilidad - Tambo Río, Comas. Escala 1:4500 

 

 En la Figura 12 se observó el mapa de vulnerabilidad de la zona de Tambo 

Río, Comas. Identificando zonas de vulnerabilidad muy alta, alta y media. 

 

4.5.3   Nivel de riesgo 

Se aplica la siguiente ecuación para calcular el riesgo: 

Ecuación de nivel de riesgo 

                                         

 

Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 
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 En la Tabla 60 se muestran los rangos de los niveles de riesgo, siendo 

estos: muy alto, alto, medio y bajo. 

 

 

Tabla 60. Rangos para cada nivel de riesgo 

 

Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

 

Habiendo obtenido los valores de peligrosidad y vulnerabilidad, hallamos 

el valor del riesgo como muestra la Tabla 61. 

 

Tabla 61. Riesgo 

Peligrosidad Vulnerabilidad Riesgo 

0.117 0.228 0.027 

  Fuente: Adaptado de Cenepred (2014) 

 

A partir de la Tabla 61 se mostró que el resultado del análisis del riesgo 

da un valor de 0.027, encontrándose dentro del rango de Riesgo Alto. 

 

 Se analizan los resultados obtenidos y se realiza el mapa de riesgos como 

muestra la Figura 13. 
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Figura 13. Mapa de riesgo. Tambo Río, Comas. Escala 1:4500  

 

En la Figura 13 se visualiza el mapa de riesgo resultante de la 

investigación, realizada mediante la superposición de los mapas de peligro y 

vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

V. DISCUSIÓN 

 

Al realizar el análisis de la gestión de riesgos de desastres en la zona de 

Tambo Río en Comas, no se encuentra en las condiciones adecuadas para 

mitigar el riesgo de inundación, teniendo en cuenta que los factores de 

vulnerabilidad son los que resaltan negativamente en el análisis de riesgo. 

García-Tornel y Granell (2009) determinaron diferentes factores y eventos 

meteorológicos con influencia sobre las inundaciones, siendo la falta de 

preparación en temas de riesgo, instrumentos o procedimientos legales locales 

en la zona de Tambo Río. Asimismo, al realizar una correcta planificación de 

gestiones públicas, fortalecerán los conocimientos y procedimientos en 

situación de riesgo, con una mejora en la mitigación y reducción del desastre tal 

como lo menciona Pérez y Morales (2015).  

 

El resultado de la peligrosidad fue 0.0754, representando un nivel medio, 

siendo la causa principal y factor desencadenante hidrometeorológico de las 

inundaciones son las lluvias, en el caso de Tambo Río las intensas lluvias que 

se generan en la cuenca media y alta tienen como consecuencia el aumento del 

caudal de la vertiente del pacifico, generando la posibilidad de que ocurran 

inundaciones. Igualmente, Olanrewaju (2022) identificó que las precipitaciones 

extremas y frecuentes son una de las principales causas de desastres de 

inundación. Asimismo, Leyva y Alfredo (2018) determinaron que los 

componentes climáticos como la temperatura y la precipitación influyen 

directamente en las inundaciones y su estudio ayuda a proponer medidas de 

prevención. Además, Berghuijis (2019) identificó que las inundaciones ocurren 

a la vez en diferentes ríos, revelando así su correlación. También, Álvarez, 

Gómez y Vidal (2019) agregan que los desafíos que enfrentan los desastres 

frente a las inundaciones están relacionados con el desarrollo económico junto 

a factores hidrológicos cambiantes en la zona de estudio, donde se encontró un 

déficit. 

 

Por otro lado, la mayoría de viviendas expuestas al peligro se encuentran 

a menos de 20 metros de la faja marginal del río Chillón y en condiciones 
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inadecuadas, lo cual evidencia la falta de políticas, criterios, herramientas y 

procedimientos a favor de impulsar el desarrollo de una adecuada y sostenible 

ocupación del territorio nacional. El uso de estas políticas y herramientas 

contribuyen a la mitigación o eliminación de riesgos de desastres, Molina y 

García (2022). Por otro lado, Martínez, Álvarez, Cruz et al. (2021) resaltan que 

los desastres frente a inundaciones son fenómenos naturales o son resultados 

de errores humanos, ya que la población expone sus viviendas dentro de la faja 

marginal en condiciones de peligro. Similarmente, Cárdenas (2018) y García 

(2022) concuerdan que estas herramientas son necesarias y básicas para 

aportar en disminuir los niveles de riesgos. Además, Jane (2020) resalta que la 

urbanización no regula el desarrollo de áreas residenciales sin control e 

infraestructura inadecuada, además de la implementación deficiente de las 

leyes y planificación, siendo principales causas de los riesgos altos. 

 

La vulnerabilidad presenta un nivel alto con un peso de 0.228, en el 

estudio del indicador fragilidad social, da como resultado que el 94% de las 

construcciones de las edificaciones son de material concreto. De acuerdo a la 

Tabla 20 “Estado de conservación de la edificación” tiene un porcentaje del 61% 

resultando “Muy Malo”, determinando que las edificaciones presentan un 

deterioro que hace presumir un colapso a consecuencia de un desastre de 

inundación anteriormente. Asimismo el Centro de Operaciones de Emergencia 

Nacional  –Comas (2017), reportó desbordes e inundaciones en varias laderas 

del Río Chillón, ocasionando pérdidas de viviendas, vías de comunicación, 

zonas de cultivo, estructuras como el puente colgante “Tambo Río” y el 

derrumbe de 44 casas de madera y concreto que concuerda con el estudio 

realizado por Maskrey (1993), asimismo evalúa la existencia de tres niveles de 

vulnerabilidad: el primero es cuando el poblador habita lugares no idóneos para 

vivir, relacionado al tipo de suelo, alto riesgo al ocurrir inundaciones y 

deslizamientos u otros tipos de desastres; la segunda, cuando el material de las 

viviendas no es la apropiada, que incluye tipos de materiales, los cuales resultan 

poco resistentes frente a los fenómenos a los que son expuestos; la tercera, 

cuando únicamente se satisfacen las necesidades más básicas, por lo cual la 

resiliencia pasa al final. 
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La resiliencia social es uno de los puntos resaltantes de la presente 

investigación, ya que la preparación en temas de GRD, con conocimiento de 

causa y consecuencias de los desastres, inexistente aplicación de normativas o 

políticas locales, la actitud frente al riesgo y la nula difusión de información hace 

referencia al desinterés de las autoridades y de los habitantes de la zona de 

Tambo Río, que dan como resultado un riesgo alto en la zona de estudio. Como 

expone Vitale et al. (2022) las medidas utilizadas para mejorar la resiliencia a 

las inundaciones requieren una coordinación entre los diferentes niveles del 

gobierno aplicando las políticas y herramientas que crean convenientes. De la 

misma manera,  Restemeyer et al. (2018) analizan que uno de los desafíos para 

implementar estas políticas o planes de desarrollo, es la coordinación entre 

niveles y multisectoriales con entidades públicas y privadas que tengan 

competencia en las zonas afectadas. Además, Ashley et al (2020) evidencian 

que en este tipo de coordinaciones y la participación del ciudadano aporta a un 

mejor análisis de las zonas de riesgo, como lo hicieron en Países Bajos 

aportando información e ideas para mejorar la gestión de riesgos en la zona. 

 

En el análisis de la vulnerabilidad se evidenció la falta de programas de 

capacitación, desconocimiento de las causas y consecuencias de los desastres, 

conocimiento y el cumplimiento de la normativa ambiental, la carencia de 

instrumentos, soporte legal y nula difusión en la zona en temas de desastres, 

siendo puntos en donde el peso es más fuerte y por ende tiene como resultado 

que el riesgo sea más alto. También se evidenció la falta de atención y 

capacidad de las autoridades que no aplican las políticas y herramientas a favor 

de la prevención de riesgos de desastres. Estos resultados concuerdan con 

Goycochea (2020) que identifica la falta de conocimientos relacionados a la 

gestión de riesgos contribuyendo a un nivel de riesgo alto como resultado en el 

estudio. Asimismo, Martínez et al. (2021) resalta que la vulnerabilidad va en 

concordancia a la organización de los pobladores, en ese sentido la zona de 

Tambo Río necesita organizarse para poder mitigar el riesgo. 
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En cuanto a los niveles de riesgo se obtuvo un resultado con un valor de 

0.027, encontrándose dentro del rango de riesgo alto. Goicochea (2020) 

demostró gran falta de formación relacionada a la gestión de riesgos en la 

población, así como la exposición de personas en zonas próximas al cauce del 

río, contribuyendo a un nivel de riesgo alto. Similarmente exponen Molina y 

García (2022) evaluaron que el ordenamiento territorial es una herramienta 

básica que aporta a la disminución de niveles de riesgos de inundación, siendo 

de importancia tomar medidas correctivas ante construcciones informales en la 

faja marginal, evitando que las personas tomen posesión de la zona y margen 

del cauce del Río Chillón. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 El análisis de la gestión de riesgo determinó que la zona de Tambo Río 

se encuentra dentro de un rango de nivel de riesgo alto, asimismo resalta que 

la zona no se encuentra en condiciones adecuadas por la cercanía a la faja 

marginal del río Chillón, siendo un área con mayor peligro a inundaciones y se 

considera inhabitable. 

Los niveles de peligrosidad se analizaron mediante los indicadores social, 

económico y ambiental, obteniendo resultados con un valor 0.0754 que indica 

que es una zona de riesgo medio, donde se identifica como causa las lluvias 

intensas en la cuenca alta del rio chillón.  

 

La vulnerabilidad en la zona de Tambo Río presenta un nivel alto con un 

valor peso de 0.228 y una fragilidad social del 94% en la edificación de las 

viviendas de material de concreto, y un estado de conservación del 61% que da 

un resultado “Muy Malo” en las edificaciones, ya que presentan deterioros a 

consecuencia de inundaciones surgidas en años anteriores. de un desastre por 

inundación. 

 

El nivel de riesgo en la zona de estudio tuvo un resultado alto con un valor 

de 0.027, debido a la exposición de personas en zonas con crecimiento urbano 

y al déficit en propuestas con relación a la descolmatación del río Chillón por la 

ausencia y participación de las autoridades locales. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Tener en cuenta la idiosincrasia de la zona en donde se realizará el 

proyecto, con la finalidad de realizar una adecuada presentación del estudio a 

los pobladores. 

 

 Considerar el tema de seguridad al visitar zonas en peligro, para evitar 

exponer la integridad física y proteger nuestros recursos. 

 

 Realizar talleres informativos y de capacitación a la población en temas 

de gestión de riesgos de desastres, en coordinación con el gobierno y 

autoridades locales. 

 

 Utilizar encuestas digitales para acelerar el proceso de obtención y 

manejo de información. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables 

Título: Análisis de gestión de riesgos frente a inundaciones en la zona de Tambo Río en el distrito de Comas, 2022 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis de gestión 
de riesgos en la 

zona de Tambo Río 

 

La gestión de riesgos de desastre 
es un conjunto de estrategias 

diseñadas para eliminar o reducir 
los riesgos y efectuar una correcta 

preparación para afrontar 
situaciones de desastre, así como 

minimizar los efectos adversos 
sobre el desarrollo sostenible, 

(Mendoza Llanos & Moyano Diaz, 
2019). Las inundaciones se dan 

por altos niveles de precipitación, 
en los que se originan en zonas 

vulnerables que se ubican cerca de 
la ribera de los ríos, (Martínez, 

Álvarez, Cruz et al. 2021). 

 

 
 
 
 

El análisis de la gestión 
de riesgos de la zona de 

Tambo Río se realizó 
teniendo en cuenta 

el nivel de peligrosidad 
de la inundación, 

análisis de 
vulnerabilidad y los 

niveles de riesgos de la 
inundación. 

 
 

Nivel de peligrosidad de 
inundación 

Social 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Nominal 

Económico 

Ambiental 

 

 

Análisis de vulnerabilidad 

Nivel bajo 

Nivel medio 

Nivel alto 

Nivel muy alto 

 

 

Niveles de riesgos de 

inundación 

Peligrosidad 

Vulnerabilidad 

Riesgo 
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Anexo 2:Matriz de consistencia 

Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variable Metodología 

Problema general Objetivo general Hipótesis general 
Análisis de gestión 

de riesgos en la 
zona de Tambo 

Río 

Tipo 

¿Cuál es el resultado del análisis de gestión de 
riesgo frente a inundaciones en la zona de 
Tambo Río en el distrito de Comas, Lima? 

Analizar el nivel de riesgo frente a 
inundaciones en la zona de Tambo Río 
en el distrito de Comas, Lima. 

Estimar los niveles de riesgos por 
inundación en la zona de Tambo Río es 
medio alto. 

Aplicada 

Problema Específico Objetivos específicos Hipótesis Específicos Dimensiones Enfoque 

¿Cuáles son los niveles de peligrosidad frente 
a inundaciones en la zona de Tambo Río en el 
distrito de Comas, Lima? 

Evaluar los niveles de peligrosidad 
frente a inundaciones en la zona de 
Tambo Río en el distrito de Comas, 
Lima. 

Hallar un nivel de peligrosidad frente a 
inundaciones alto en la zona de Tambo 
Río en el distrito de Comas. 

Nivel de 
peligrosidad de 

inundación 
Cuantitativo 

¿Cómo identificar el análisis de vulnerabilidad 
que se presenta en la zona de Tambo Río en 
el distrito de Comas, Lima? 

Identificar el análisis de vulnerabilidad 
que se presenta en la zona de Tambo 
Río en el distrito de Comas, Lima. 

Identificación del análisis de 
vulnerabilidad con un nivel alto en la 
zona de Tambo Río en el distrito de 
Comas. 

Análisis de 
vulnerabilidad 

Nivel 

Descriptivo 

Diseño 

No experimental 

¿Cuáles son los niveles de riesgo de desastres 
por inundaciones en la zona de Tambo Río en 
el distrito de Comas, Lima? 

Determinar los niveles de riesgo de 
desastres por inundaciones en la zona 
de Tambo Río en el distrito de Comas, 
Lima. 

Determinación de un nivel alto de riesgo 
de desastres por inundaciones zona de 
Tambo Río en el distrito de Comas. 

Niveles de riesgos 
de inundación 

Población 

44 Viviendas 

Muestra 

18 Viviendas 
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Anexo 3: Instrumentos de recolección de datos 
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Anexo 4: Informe de Emergencia N° 844 - 06/12/2017/COEN – INDECI 
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Anexo 5 : Fotografías de la zona afectada de Tambo Río 

Sensibilización y recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía - A 

FOTOGRAFÍA- B 

FOTOGRAFÍA- C 
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FOTOGRAFÍA- D FOTOGRAFÍA- E 

FOTOGRAFÍA- F 
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 Las fotografias mostradas en el anexo 5 muestran el trabajo de 

recoleccion de datos y sencibilización a las familias que se encuentran en la 

zona de Tambo Río. Donde las fotografias A, B, C, D y F muestran los 

momentos de sencibilización a las personas de la zona de Tambo Río y las 

fotografías G, H, I y J muestran parte del proceso de recolección de datos. 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA- G FOTOGRAFÍA- H 

FOTOGRAFÍA- I FOTOGRAFÍA -J 
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Anexo 6. Fotografías del Margen del Río Chillón - Zona de Tambo Río 
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Zona sur de Tambo Río 
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ANEXO 7. Recolección de datos 
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