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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general, describir la situación actual sobre la 

gestión de riesgo de huaycos en la jurisdicción de la municipalidad del distrito de Lurigancho 

Chosica, se empleó el uso de una variable Gestión de riesgo de huaycos con sus 3 

dimensiones, riesgo, vulnerabilidad y construcción social, el método empleado en la 

investigación es cuantitativo, esta investigación utilizo para su propósito el diseño 

investigación básica, el cual recogió información de la matriz de base de datos digitales que 

se construyó a partir de datos ya existente como estadísticas y datos de INDECI, según los 

hallazgos, los resultados muestran que la gestión de riesgos de huaycos en la municipalidad 

de Lurigancho –Chosica, representa un 65% en un nivel moderado seguido de un 30% de 

nivel alto y finalmente un 5% de nivel bajo. 

 

Palabras clave: Gestión de riesgo, Vulnerabilidad, Construcción social. 
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Abstract 

 

The objective of this research was to describe the current situation regarding the risk 

management of huaycos in the jurisdiction of the municipality of the district of Lurigancho 

Chosica, the use of a Huaycos Risk Management variable with its 3 dimensions, risk, 

vulnerability and social construction was used, the method used in the research is 

quantitative, this research used for its purpose the basic research design, which collected 

information from the digital database matrix that was constructed from existing data such as 

statistics and data from INDECI, according to the findings, the results show that the risk 

management of huaycos in the municipality of Lurigancho –Chosica, represents 65% at a 

moderate level followed by 30% high level and finally 5% low level. 
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I. Introducción 

 

A nivel mundial los desastres naturales son constantes, este proceso se ha ido acrecentando 

por el cambio climático debido al a contaminación del medio ambiente, tenemos el caso de 

Francia en 1998 con aluviones y deslizamiento de lodo, inundaciones e incendios forestales, 

también tenemos este último  en Australia 2020 causando un enorme  incendio forestal el 

cual ha  causado muchas  pérdidas de vidas  de animales y vida forestal estos se deben a las 

diversas políticas de explotar recurso natural como el petróleo y sus derivados sumándose 

también los procesos industriales que rompen el equilibrio natural de nuestro amado planeta, 

estos desastres naturales como aluviones y huaycos se producen constantemente en zonas de 

lluvias sobre todo en territorios de suelo arenoso y no afirmado, estos a su vez traen consigo 

trastornos ambientales ya que forman parte  de  uno de los agentes importantes de 

contaminación en el suelo y  agua, durante el proceso del cambio de nuestro planeta se han 

producido distintos cataclismos, como terremotos, aluviones, huaycos. El hombre juega un 

papel determinante ya que es el único responsable por sus malas prácticas en el cuidado 

ambiental y estos se reflejan en sus actividades socioeconómicas y su entorno en el que se 

desarrollan, Estos desastres naturales a su vez traen consigo procesos infecciosos tanto en 

flora y fauna contaminándolos en gran porcentaje. 

 

A nivel nacional tenemos referentes muy claros y conocidos como los huaycos 

producidos en Paucartambo distrito de Challabamba Cuzco donde 24 familias  se  vieron 

afectadas por los huaycos por la  acumulación de agua en la parte posterior de la comunidad, 

también tenemos el hecho suscitado en el distrito de Huarochiri  en la carretera central en la 

zona de Pelligua San juan de Iris donde más de 50 metros de carretera fueron bloqueados 

por  el huayco, también tenemos lo acontecido en el distrito de Tomepampa  Arequipa donde  

dos huaycos arrasaron  con  casas de  dicho distrito donde  se reportaron  3 personas  

desaparecidas  y hubieron más 44 personas  damnificadas. 
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Actualmente en la gestión del municipio de Lurigancho –Chosica se vienen realizando 

denodados esfuerzos por implementar un sistema de gestión de riesgo frente a la caída de 

huaycos en esta zona, en la cual se pueda disminuir el índice de pérdidas humanas y 

materiales, Chosica es una ciudad que está situada en una zona geográfica ceja de sierra, por 

ende, las lluvias constantes en los inicios de cada año hacen que esta zona sea lugar propicio 

para la caída huaycos, ya que no presenta un suelo muy asentado, ya que es un suelo arenoso, 

siendo esto una constante cada año y el cual no se entiende por qué no se puede amilanar o 

disminuir el grado de impacto que tiene año tras año, desde 1909 hasta 1925 se efectuaron 

activaciones en las quebradas de Quirio, San Antonio, fuente ENSO(Crónicas), 

posteriormente en los años 1970 -1976 las quebradas de Quirio y San Antonio 

constantemente son un punto de emergencia, así mismo la activación de la quebrada de 

Cashahuacra en 1983, y la tan recordada activación de las 6 quebradas al mismo tiempo en 

el año 2017, generar, motivar el afianzamiento de la administración de riesgo de huaycos 

que pone a prueba la experiencia del personal administrativo dedicados a la gestión de 

desastres en la municipalidad de Chosica, y con mayor perseverancia cuando se trata de 

cursos relacionados desastres naturales, en vista de que Chosica es una zona muy golpeada 

frente a los desastres naturales sobre todo en época de invierno tal es el caso de huaycos y 

crecidas del caudal del rio Rímac. 

 

A nivel internacional luego de revisar antecedentes lejanos de investigaciones 

realizadas sobre desastres naturales en el mundo, es el trabajo de Acuña (2011) quien tuvo 

por objetivo el medrar un nuevo proyecto metodológico para localizar áreas los zonas 

históricas que requieren utilizar una nueva normativa específica en torno a la prevención, 

empleo un método cuantitativo, obteniendo un resultado que está en función del análisis de 

aquellas variables erguidas frente a los sismos de igual modo se revisó el trabajo de 

investigación de Gonzales(2019) en el cual se tocó el caso del valle de Ica, el cual define 

como un espacio complejo caracterizado por sus recursos como riqueza cultural, cuyo 

objetivo es aclara la presencia  de una progresión de riesgos, resaltando aluviones y huaycos 

que se presenta por  periodos repetitivos amenazando la vida  económica  de su población 

,la metodología  aplicada en esta  tesis de investigación  presenta un enfoque  cualitativo 

etnográfico ,dando su desarrollo en los  distritos de Ica, asimismo se llegó a la  conclusión 
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identificación de las evoluciones políticas, económicas y ambientales que  se  ha  

configurado en los espacios de alto  riesgo y sus actores, del mismo modo revisando el 

trabajo de investigación de Mariño(2018) en el cual menciono que los sismos se producen 

desde las placas tectónicas desencadenado así un desastre natural el cual afecta  a una 

determinada  región, en el cual se tiene por objetivo general  establecer un nivel en la gestión 

de riesgo en la ciudad de lima, el cual posee un modelo cuantitativo y presenta un tipo de 

diseño descriptivo, transversal no experimental, el cual lo  conlleva a dar una conclusión  

que el grado de riesgo en desastres naturales  en la ciudad  de lima, se encuentra  representado 

al 63.3% a grado moderado  seguido de un 36.7% en  un grado alto y finalmente un grado 

bajo de 5.0%. Cállale (2016) tuvo por objetivo entregar las directrices necesarias para la 

elaboración de un plan de gestión de riesgo para el AH Las lomas de Nocheto aplicando un 

método cuantitativo y de esta manera reducir la expiación al riesgo de incrementar su 

capacidad de residencia ante un desastre natural, para ello entrego su resultado identificando 

los peligros y se evaluaron los diversos tipos de vulnerabilidad, y así se determinó el nivel 

de riesgo en que se encuentra la población, otro de los importantes aportes nacionales como 

el de Schwarts(2013) , en el cual se  visualizó los aportes  de actividades de disponibilidad 

para  desastres naturales  a una altura distrital  en el Perú(Simulacros)  en el cual se pretende  

mejorar políticas y planes  distritales a través de la preparación de la coyuntura de una 

práctica para la respuesta de maremotos en cerro azul, cañete, en el cual tiene por objetivo 

general declarar una táctica esencial que  nos permita usar el modelo de ejemplos aprendidos 

en el periodo de la dirección de riesgos, llegando a la conclusión que existe varios 

inconvenientes que  deben ser tomados en cuenta para mejorar  el fuerza del programa  de 

ejercicios  de aprestar los desastres naturales obtener una mayor  competencia al aplicar  el 

sistema  de lo aprendido. 

 

Del mismo modo tenemos a Tapia(2015)en su tesis mencionó sobre el caso de los 

terremotos en Chile y su relación con las viviendas sociales, el cual tuvo por  objetivo 

reconocer  variantes   estatales, estrategias constructivas que  repercutieron en los  resultados 

alcanzados en vivienda  social después del cataclismo que  se dio en febrero del 2010 en  

Chile, siendo este  una investigación cuantitativa, en donde sus resultados fueron que  estos  

cataclismos  generan un éxodo de las poblaciones  afectadas ,recomendando  una evolución 

de la zonas  vulnerables cerca al mar, de igual modo tenemos a Bordas(2006), el cual 
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desarrollo una investigación en el cual presenta  normativas estatales que le permita afrontar 

los desastres naturales, el cual tuvo por objetivo diagnosticar e implementar nuevas políticas 

públicas para afrontar los abates  de los desastres naturales, el método empleado fue 

descriptivo, concluyendo  que los  desastres naturales  son complicados de anticipar y 

examinar y  que las normativas publicas establecidas son incorrectas, por otro lado también 

tenemos a Marinez(2015), que  con su tesis edificación de  un modelo de  conocimiento 

científico sobre el riesgo de catástrofe ,el cual tuvo por objetivo establecer nuevas 

deducciones  teóricas  y metodológicas, el cual esta traza conceptos en riesgo, en el cual va 

definiendo  conceptualmente este término de riesgo como la  cercanía a un perjuicio, 

empleando un tipo cualitativo, concluyendo que es oportuno tener un juicio de gestión de 

riesgo y  a su vez refiere  que existe diverso conceptos relacionados  a cada  comunidad. Por 

otro lado tenemos a Rastelli (2013), en su tesis que nos permitió implementar una técnica 

para disminuir el riesgo, cuyo objetivo es disminuir  el nivel de riesgo de forma  simultánea 

en la municipalidad, teniendo  una metodología  descriptiva  cualitativa, arrojando como 

resultado, que la administración de peligro tiene por fin proteger las personas y sus 

respectivas  edificaciones  de lo evento  de origen nativo, así mismo 

Tomoya(2012),menciono el terremoto ocurrido en 2011 Japón, en donde  se analiza por que 

un país tan preparado como lo es este país asiático, tuvo muchas muertes, siendo su principal 

objetivo conformar nuevos  grupo que  les permita que puedan interactuar a través  de su 

web el cual les permitía tener  acceso al información del tipo de suelo y sus  tipos de 

características de la geografía, este trabajo estuvo dado por  una metodología cuantitativa, 

dando por resultado, que las zonas  como refugios para ayudar a la zona afectada por el 

tsunami  solo serán útiles si la gente está  educada en evacuación. 

 

Del mismo modo, Fernández(2013), mencionó en su tesis Zonas  vulnerables en 

escenarios de emergencia,  tuvo por objetivo principal conceptualizar definiciones sobre los 

zonas de refugio que se emplearon de modo  transitorio, desarrollando un enfoque 

cualitativo, ocluyendo  que era evidente la desigualdad  de clases que  hubo dando por  

entendido que los declarados  como pobres  son los que más  se vieron afectados en el 

terremoto de febrero de Chile, del mismo modo revisando el trabajo de investigación de,  De 

la Torre Guzmán(2011), en el cual da el aprendizaje de la situación ,sobre el comité  distrital 

de defensa  civil  dela molina , tiene  por objetivo principal ,conocer el rol que cumple  en la  
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gestión  de las políticas  de prevención  y atención de emergencia y desastres naturales, a 

través  del aprendizaje del funcionar, del enfoque ,aptitudes de  administrar la cognición de 

las impresiones de sus miembros, para proponer recomendaciones  orientadas a mejorar la 

gestión, el cual se basó en un estudio de casos como metodología, el cual ejerce para una 

representación de una coyuntura específica, en cual también se empleada  la triangulación   

como técnica  para mejorar la validez  y confiabilidad  del estudio, así mismo se revisó otro 

artículo internacional “Riesgos naturales, evolución y modelos conceptuales” de Rojas 

Vilches, Octavio, en el cual se menciona una revisión  crítica respecto al estudio  de riesgos 

para el cual usa diversas fuentes para el análisis fenomenológico de los principales  

conceptos  relacionados, en el cual se  estudia la evolución  del estudio de riesgos que se dan 

en determinadas zonas geográficas. naturales, también tenemos a Herzer Hilda en el cual 

tuvo por objetivo demostrar que el conocimiento de las causas de ocurrencia de cierto tipo 

de amenazas que pueden desatar un desastre natural en una de las áreas en el cual la ciencia 

más avanzo, aplicando un enfoque cuantitativo dando por resultado que el desafío de la 

gestión de riesgo recurrentes y la construcción de una política de prevención y mitigación 

del riesgo con la participación de los actores involucrados. 

 

También tenemos otro artículo de Zavala Carrión Gilberto, mencionó el tema del 

escurrimiento vetusto localizado en las laterales del cerro Rodeopampa fue nuevamente 

activado, produciendo el representa miento del valle de Socota, en el cual se menciona los 

aspectos geográficos y climáticos que participan en los riesgos de desastres naturales 

tenemos también un artículo “Los riesgos naturales en la planificación territorial” de Arenas 

Federico, en el cual da a entender algunos antecedentes clave sobre riesgos naturales en Chile 

y el modo en que ellos deberían ser incorporados a la planificación territorial, mencionando 

el caso del terremoto y tsunami desarrollado en el 2010 dando en cuanta la urgencia de 

fortalecer su incorporación en los instrumentos de regulación territorial. 
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Luego de revisar la literatura descrita por algunos autores pudimos concretar que está basada 

en una teoría general de la evaluación de riesgos Emilio Castejón (1998), el cual definió que 

es un subconjunto al cual está asociado la producción de accidentes el cual nos permite 

predecir y anteponernos a los desastres naturales, es por eso que podemos mencionar a 

Lavell(2005)quien definió  como la gestión de riesgo en una  medición   de las condiciones 

mínimas y toma de medidas preventivas en el cual se nos permita vivir de una manera 

óptima, cabe recalcar que la gestión de riesgo no solo es reducir los  abates  de los desastres 

, sino también la participación del pueblo y de los sectores del estado. Es decir, la gestión de 

riesgo involucra a todos los sectores a si mismo también tenemos a Narváez (2011) Quien 

definió la gestión de riesgo   como la temática de pérdidas y daños producidas al ser humano, 

sin embargo, se esparce al concepto de la obra que busca ganar y avanzar para evitar 

condiciones no favorables. 

 

El instituto de defensa civil (2006), INDECI, conceptualizó a la gestión de riesgo 

como el conjunto de medidas y acciones sumados  a los recursos humanos  y materiales  son 

entes que nos ayudan a planificar  programas y situaciones , el cual nos permita disminuir  

los abates  de los desastres naturales, por otro lado tenemos a Fernando (2003), quien definió 

la  dimensión riesgo  como la exposición que tenemos a ciertas amenazas naturales por parte 

de las actividades relacionadas a los seres humanos, siendo un problema muy grave el de 

ubicación y selección de sitios para poderse emplazar, siendo este un problema entre el 

entorno nativo y el entorno fabricado, que siempre son desconocidos por falta de una 

normativa política que ayude a controlar dichos aspectos, por  su parte Roja y Martínez 

(2011), presenta una serie fórmulas para calcular el riesgo como Rt=ExRs=Ex(HxV), ya que 

Rt es el riesgo total, E son partes de riesgo es igual a la amenaza o peligro y finalmente V 

viene siendo la vulnerabilidad, estas formas de calcular son aplicadas de manera global en 

casi todo el mundo, estos riesgos de desastres naturales están relacionado al tipo de territorio 

en el cual se encuentra es decir que existen zonas en el cual son más propensas a terremotos, 

anegamientos y otro tipo de catástrofes  naturales por ende es muy primordial tener una 

técnica de precaución de peligro contra estos tipos de desastres naturales, de igual modo 

Narvaez(2011) definió la dimensión vulnerabilidad como las condiciones  que  predisponen 

a nuestra sociedad a  estar cerca de casos de sufrir  daños  y determinadas perdidas, también 

explica  que  existe dos factores  como los suceso físicos  y la debilidad, y esta última 
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aumenta en su porcentaje cuando las gente vive a zonas que son peligrosas como los cauces 

de los huaycos, así mismo tenemos a  blaikie (1996) definió la vulnerabilidad como 

combinación de los desastres naturales y el entorno político, social y económico. También 

lo define como la carencia e incapacidad de ajustarse a los cambios políticos, económicos y 

sociales, para Bedoya (2014) define que existe una intimidación, pero no como debilidad 

donde el peligro es mínimo y al contrario el peligro es también mínimo, por  su parte 

Narvaez(2011) mencionó que la construcción social  se  sintetiza en dos nodos como es el 

suceso físico del entorno que  causa devastación  sobre aquellas  zonas  que son vulnerables 

y el otro evento físico generado por los seres humanos por el cambio de ambiente natural. 

Donde se representa los factores como el riesgo y construcción social como las 

intimidaciones físicas naturales  que son parte de la mecánica del mundo, otra postura  es la  

que  nos da Dettmeter(2002) mencionó que existen ciertos tipos de características que 

algunas poblaciones sean más susceptibles a otras, de acuerdo a daños geológicos como el 

bajo nivel económico, tiempo, enseñanza e incorrecta explotación de los medios nativos, de 

igual modo Lavell(1996) definió que  estos sucesos  físicos podrían ser  socio naturales, 

antrópico-contaminantes y antrópico-contaminantes, la relevancia está en dar soluciones 

técnicas que ayuden a afrontar de una manera  más concreta los desastres naturales como los 

huaycos,  ya que con  políticas  públicas   de prevención  se  puede reducir el porcentaje de  

mermas humanas, patrimonicas y del entorno ambiental. Y es gracias a precauciones que se 

logra edificar un futuro donde el cual se puede reducir los abates de los huaycos. 
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Se formuló el problema general ¿Cuál es la situación actual sobre la gestión de riesgos de 

huaycos en la jurisdicción de la municipalidad del distrito de Lurigancho Chosica? (1) ¿Cuál 

es la situación actual para la gestión de riesgo de huaycos en su dimensión de riesgo en la 

jurisdicción de la municipalidad del distrito de Lurigancho Chosica? (2) ¿Cuál es la situación 

actual para la gestión de riesgo de huaycos en su dimensión de vulnerabilidad en la 

jurisdicción de la municipalidad del distrito de Lurigancho Chosica? (3) ¿Cuál es la situación 

actual para la gestión de riesgo de huaycos en su dimensión de construcción social en la 

jurisdicción de la municipalidad del distrito de Lurigancho Chosica? 

 

           El presente trabajo se justifica desde el punto de vista teórico, práctico y legal, los 

cuales se sustentan según Bernal (2010) en las siguientes justificaciones o dimensiones: (a) 

justificación teórica: cuando el propósito del estudio es generar reflexión y debate académico 

sobre el conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar resultados o hacer 

epistemología del conocimiento existente. La presente investigación se basa en enfoques 

actuales de la nueva gestión pública que sustentan lo referente al diagnóstico de Gestión de 

riesgos de desastres naturales. (b) Desde el punto de vista práctico, según Bernal (2010), 

sostiene que una investigación se justifica si su desarrollo ayuda a resolver un problema o, 

por lo menos, propone estrategias que ayudarán a resolverlo. Esta investigación permitirá, 

hacer un diagnóstico sobre Gestión de riesgo en desastres naturales en el distrito de 

Lurigancho –Chosica, la importancia de la investigación radica en  que  a  partir de los 

resultados sobre el diagnóstico y análisis de  datos  se puedan dar propuestas nuevas para 

esta municipalidad el cual nos permita  disminuir los abates de  estos cataclismo naturales, 

a si por ejemplo el elaborar un sistema  integral de  control de riesgo que  nos permita  

absorber  todo lo aprendido  de  situaciones pasadas para obtener unos  datos  que nos 

permitan también  aplicarlo en la parte formativa  de la población y  estar preparado para los 

efectos  de dichos  desastres  nativos de Chosica. 
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Se consideró como objetivo general y específicos: Objetivo general Describir la 

situación actual sobre la gestión de riesgo de huaycos en la jurisdicción de la municipalidad 

del distrito de Lurigancho Chosica y objetivos Específico (1) Describir la situación actual en 

su dimensión de Riesgo para la gestión de riesgo de huaycos en la jurisdicción de la 

municipalidad del distrito de Lurigancho Chosica. (2) Describir la situación actual en la 

dimensión de vulnerabilidad para la gestión de riesgo de huaycos en la jurisdicción de la 

municipalidad del distrito de Lurigancho Chosica (3) Describir la situación actual en la 

dimensión de construcción social para la gestión de riesgo de huaycos en la jurisdicción de 

la municipalidad del distrito de Lurigancho Chosica. 
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II. Método 

2.1. Tipo y diseño de investigación  

 

  Paradigma.  

Kuhn (1975) define un paradigma como conjunto de técnicas compartidas por los miembros 

de una determinada familia social, explicada en realidades físicas también conocidas como 

revoluciones científicas. Los fundamentos de la metodología cuantitativa los podemos 

encontrar en el Positivismo que surge en el primer tercio del siglo XIX como una reacción 

ante el empirismo que se dedicaba a recoger datos sin introducir los conocimientos más allá 

del campo de la observación. 

 

  Enfoque. 

El presente trabajo presenta un enfoque cuantitativo, para Hernández (2014), la perspectiva 

cuantitativa es serial y tanteo, su orden es rudo por eso no se puede evitar pasos, siendo fijo 

y palpable que alude a procesos del universo real, y la información conseguidos son 

productos de estimaciones y se simbolizan numéricamente y se examina con técnicas 

estadísticas.  

Tipo. 

El presente trabajo presenta una investigación básica, según Mejía (2005) La indagación 

teórica también obtiene la denominación de investigación pura, investigación sustantiva o 

investigación básica y está dirigida a dar los conceptos de rango de tesis e ideales al 

inconveniente bosquejado. 

Diseño. 

 

El diseño de la investigación es no experimental, porque no se manipula la variable como lo 

menciona Hernández y coautores (2014) y es de corte transversal: El diseño puede tener el 

diagrama de la siguiente forma: 

Dónde; M O 

Leyenda: 

M = Muestra de matriz de datos digitales 

 O = Observación  
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Método. 

Según Hevia, (2018), la estadística nos sirve como una técnica para diagnosticar los datos 

en diversas fases, es por eso es que esta parte de la investigación se realiza posterior a la 

aplicación del instrumento, en este caso análisis de datos. Se utilizaron los métodos analítico 

y deductivo. Los datos fueron organizados en tablas de frecuencias donde se sistematizaron 

los porcentajes del análisis y diagnóstico de los datos digitales. 

 

2.2. Operalización de variables 

 

Definición Conceptual de la variable Gestión de riesgo de Huayco. 

Carrillo (2014) define el proceso gestión de riesgo como de la planificación, organización y 

dirección y control de los recursos humanos y materiales de una organización, con el fin de 

reducir al mínimo o aprovechar los riesgos e incertidumbres de los desastres naturales. 

Definición Operacional Gestión de riesgo de Huaycos. 

La variable de gestión de riesgo de huaycos, se define operacionalmente con 3 dimensiones 

que son: Riesgo, vulnerabilidad y construcción social, medidas en un porcentaje de 5%que 

indica el nivel bajo, un 25% que indica un nivel moderado y 65% que indica un nivel alto. 

Tabla 1 

Matriz Operacionalización de la variable Gestión de riesgo de huaycos 

Variable Dimensiones Indicadores Niveles y rango 

  

Riesgo 

Frecuencia e intensidad 

 

Zona morfológica 

 

 

 

Gestión de riesgo 

de huaycos 

 

 

Vulnerabilidad 

Materiales de construcción  

 

Localización de viviendas con referencia a la 

orilla del cauce del huayco. 

 

 

 

 

Bajo 

Moderado 

Alto 

  

Construcción social 

Viviendas reubicadas 

 

Damnificados, fallecidos y viviendas 

destruidas. 
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2.3. Población muestra y muestreo 

 

 Población.  

 

Según Hernández, et al (2014) la población es un conjunto de todos los casos que concuerdan 

con determinadas especificaciones.” (p.174), dicha definición es muy parecida a la que 

Sánchez, et al, nos brindan en su manual de términos donde conceptualiza a la población 

como un conjunto de elementos que poseen las mismas características y cuando estos 

elementos son seres humanos se les llama población. (p. 102), la presente investigación 

cuenta con 20 quebradas y causes de los huaycos del distrito de Lurigancho Chosica, que 

están debidamente registradas por Defensa Civil INDECI. 

 Muestra. 

 

Para Hernández, et al. (2014), la muestra es un subconjunto de los elementos que forman el 

conjunto que sería la población; pero, como muchas veces la población no puede ser medida 

en su totalidad por su gran tamaño, seleccionaremos una muestra a la cual se le considera 

“fiel reflejo de la población” (p.175). Para esta investigación se determinó la muestra de 

principales quebradas y sus respectivos cauces del distrito de Lurigancho-Chosica. 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

 

 Técnica. 

Yuniy Urbano (2014), definen que el modo de hacer las diversas actividades de una forma 

general, a la manera de utilizar los artilugios y dispositivos que se utiliza para concretar las 

faenas peculiares, así como alistamiento de las herramientas. 

Para siguiente trabajo se utilizará el análisis digital. 

 Instrumento. 

 

Baranger(2009), define una matriz de datos como parte importante en todo proceso de 

investigación ya que sea de valor  teórico o de importancia casualmente práctica, que la 

determinar el nivel de  dicho objeto es susceptible  en un asunto particular recogiendo los  

datos ya establecidos y dados en documentos  ya existentes y de credibilidad apta. 

Para el siguiente trabajo aplicaremos el instrumento documentos digitales 
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2.5. Procedimiento   

 

Para la recolección de datos se utilizó una matriz  de  datos obtenida por  informes técnicos 

de INDECI a una muestra pequeña de 6 quebradas con sus respectivos causes, en la que se 

aborda la variable Gestión de  riesgos  Huaycos, con esta matriz de datos se obtuvo 

información sobre el nivel  de riesgo, vulnerabilidad y construcción social  que son nuestras 

dimensiones, la cual permitió analizar los datos presentados en el informe técnico dado por 

INDECI, luego los datos fueron organizados en diversas tablas de acuerdo a los resultados 

obtenidos en cada dimensión para ser sistematizados y analizados en forma descriptiva. Para 

analizar los datos de este instrumento se usó sistema de análisis de datos digitales, los datos 

fueron organizados en tablas de frecuencias donde se sistematizaron los porcentajes y se 

representaron en diagramas de barras usando el programa Excel, la observación de datos 

significa como van a ser tratados la información recogida en sus distintos procesos. Para eso 

se aplica la estadística como una técnica, este nivel se prefigura posterior a utilizar el 

instrumento y concluye recaudación de los datos. Se deriva a emplear el análisis de los datos 

de nuestra fuente de INGEMMET donde podremos recopilar data de eventos pasados de 

Huaycos en el distrito de Lurigancho-Chosica. 

 

2.6. Método de análisis de datos 

 

El análisis de datos significa cómo van a ser tratados los datos recogidos en sus diferentes 

etapas. Para ello se emplea la estadística como una herramienta, En ese sentido, se aplicará 

el análisis y lectura de tablas y figuras con frecuencias y porcentajes, para luego efectuarse 

una conclusión en base a ellas, los resultados mencionados en este documento de investigación 

fueron acopiados del informe presentado por INGEMMET en el año 2015. 

 

2.7. Aspectos éticos 

 

Los datos indicados en esta investigación fueron recogidos del grupo de investigación y se 

procesaron de forma adecuada sin adulteraciones, pues estos datos están cimentados en el 

instrumento aplicado.  
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III. Resultados 

 

TABLA 2 DIMENSIÓN RIESGO 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido 

Alta 6 60% 60% 60% 

Media 3 30% 30% 90% 

Baja 1 10% 10% 100% 

Total 10 100% 100%   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura1 Diagrama de frecuencia e intensidad de huaycos 1909-2015 

 

Interpretación: De acuerdo con la tabla 1 y figura 2, se observa la frecuencia e intensidad en 

el que se viene dando los huaycos durante los años 1909 al 2015, en el cual podemos observar 

que, de las quebradas mencionadas, presenta un porcentaje de 60 % en un nivel alto,30% en 

nivel medio y un 10% en nivel bajo, en el cual se puede observar que estas quebradas 

presentan un nivel alto de frecuencia e intensidad. 
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  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido 

Alta 7 70% 70% 70% 

Media 2 20% 20% 90% 

Baja 1 10% 10% 100% 

Total 10 100% 100%   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 2 Diagrama de localización de viviendas referentes al tipo de zona morfológica 

 

Interpretación: De acuerdo con la tabla 2 y figura 3, se observa la zona morfológica, en el 

cual se puede visualizar claramente que la mayoría de las zonas morfológicas presentan un 

alto nivel con 70% de riesgo, un 20% de nivel medio y un 10% de nivel bajo. 
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  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido 

Alta 5 50% 50% 50% 

Media 3 30% 30% 80% 

Baja 2 20% 20% 100% 

Total 10 100% 100%   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 3 Diagrama del tipo de materiales de construcción  

 

Interpretación: De acuerdo con la tabla 3 y figura 4, se observa el tipo de material de 

construcción de las viviendas cercanas a los cauces de los huaycos, podemos observar que 

presenta un nivel alto de riesgo con un 50%, un novel medio de 30% y un nivel bajo de 20%. 
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Tabla 5 Dimensión 2 Vulnerabilidad   

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido 

Alta 8 80% 80% 80% 

Media 1 10% 10% 90% 

Baja 1 10% 10% 100% 

Total 10 100% 100%   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 4 Diagrama de la localización de las viviendas referentes a la orilla del huayco 

 

Interpretación: De acuerdo con la tabla 4 y figura 5, se observa la proximidad de las 

viviendas en referente a los cauces de los huaycos, se puede observar que en la zona de alta 

vulnerabilidad se observa que presenta un nivel alto de 80%, un nivel medio de 10% y un 

nivel bajo de 10%. 
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  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido 

Alta 5 50% 50% 50% 

Media 3 30% 30% 80% 

Baja 2 20% 20% 100% 

Total 10 100% 100%   

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 5 diagrama de viviendas reubicadas y reconstruidas 

 

Interpretación: De acuerdo con la tabla 5 y figura 6, se observa el porcentaje de viviendas 

reubicadas post desastre entre los años 2012-2015, presentando un  nivel de porcentaje alto 

con 50%,un nivel medio de 30% y seguido  de un nivel bajo de 20%,como se puede observar 

la zona de Nicolás de Piérola es la que más casas fueron reubicadas las zonas como 

Pamplona, del mismo modo la zona de San Antonio se puede observar que la reconstrucción 

de las viviendas a un rango más alejado del cauce se sigue dando y este a su vez es 

preocupante en las zonas como Rayos del sol e Inka cola. 
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  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido 

Alta 8 80% 80% 80% 

Media 1 10% 10% 90% 

Baja 1 10% 10% 100% 

Total 10 100% 100%   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 6 Diagrama de cantidad de damnificados, fallecidos y viviendas. 

 

 

Interpretación: De acuerdo con la tabla 5 y figura 6, se observa el cantidad de Damnificados, 

fallecidos y viviendas  destruidas durante el periodo 2012-2015,podemos observar que  

existe u alto nivel de porcentaje con 80%,un nivel medio con 10% y un nivel bajo con un 

10%,los huaycos más conocidos en el valle  de  Chosica, tanto la  quebrada de  San Antonio, 

Nicolás  de Piérola y rayos  de  sol son los más  devastadores ya que poseen los más grandes 

porcentajes  de  damnificados  y casas destruidas, así mismo podemos observar que  este  

último periodo de  lluvias y huaycos  la quebrada de  rayos del sol es que tuvo un alto grado 

de mortalidad reportando una penosa cifra de 8 personas  fallecidas. 
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IV. Discusión 

 

En el actual análisis la variable Gestión de riesgo de huaycos en la municipalidad de 

Lurigancho Chosica, con sus 3 dimensiones Riesgo, Vulnerabilidad y Construcción social 

en el cual los resultados pasan a ser discutidos a continuación: 

 

El objetivo general: Describir la situación actual sobre la gestión de riesgo de huaycos 

en la jurisdicción de la municipalidad del distrito de Lurigancho Chosica, los resultados 

indican que existe un nivel mesurado de población en Lurigancho Chosica que  aún no toma 

conciencia de que el vivir en zonas cercanas a las orillas de los cauces de los huaycos 

aumenta el grado de riesgo, vulnerabilidad donde habitan, dentro de la política de estado se 

da una opción de  reubicación a todos los pobladores en el cual puedan acceder a un crédito 

para poder obtener un nuevo terreno en donde no se expongan sus propias  vidas y de sus  

familiares. También podemos ser partícipes de la construcción de mapas virtuales que estén 

debidamente actualizados y tecnificados para tener un grado de prevención e información de 

donde podemos habitar y edificar las viviendas sin poner en riesgo la vida propia y de los 

suyos, también tenemos a Fernández (2013) posee una similitud en cuanto a los resultados 

en el cual menciona que en Latinoamérica existen problemas carácter estructural que se 

evidencian post desastre natural, que tiene un gran impacto en zonas de pobreza aumentando 

el grado de vulnerabilidad, tomando como ejemplo el desastre en nuestro hermano país de 

Chile en el terremoto de 27 de febrero de 2010, por ende, el uso de estos mapas virtuales y 

actualizados. 

De igual modo Martínez (2015), menciona que la diferenciación del espacio –

temporal de las zonas de riesgo condiciona un desastre en la zona local, así mismo Nehaus 

(2013) menciona que cada vez más los sectores del estado son más conscientes en 

planificarla gestión de zonas vulnerables y así prever y mejorar sus acciones pertinentes con 

el riesgo de desastres naturales, también vemos el caso de Mariño(2018)en el cual obtiene 

que predomina un nivel moderado en la población a mención de que  los habitantes  conocen 

y tienen conceptos de  prevención sin embargo eso no logra quitar el grado de riesgo que 

puede haber, en especial  de los de escasos  ingresos económicos, sobre todo a la población 

que se encuentre en zonas  de peligro como orillas de los cauces de los huaycos, frente a  

este resultado podemos comparar que tiene un grado de similar con el trabajo desarrollado 

ya que están  muy cercanos a los resultados diagnosticados. 
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Martinez(2015) nos mencionó que  se  debe de crear un sistema único que  nos permita 

integrar, identificar, diseñar, crear una propuesta, ejecutar y finalmente revisarlo y aplicarlo 

a la zona necesitada e implicada por los  desastres propios de la naturaleza, frente  a este 

resultado podemos  ver  que  una de las propuestas que  acotamos en el documento es muy  

parecido al de esta  autora ya  coincidimos en la implementación de un sistema único 

nacional que nos permita prevenir y a su vez  mitigar los abates  de estos catástrofes naturales 

que son propiamente originados por el clima, así mismo tenemos  también a 

Schwartz(2013)donde  nos presenta un resultado poco  favorable en una planificación de un 

simulacro contra sismo y catástrofes naturales, por falta  de implementación de herramientas 

para elaborar un plan de contingencia frente a  hechos  que  se pueden  suscitar dentro de 

este estudio muy por el contrario en nuestros resultados podemos ver  que la municipalidad 

de Lurigancho Chosica ha venido implementado un conjunto de herramientas por el cual se 

ha ido mitigando  un  mediano porcentaje de disminución de  riesgo sobre todo en zonas 

muy propensas  a las caídas de huaycos, por ejemplo la construcción de diques que permitan 

mitigar la fuerza con la que  caen los  huaycos a eso podemos sumar las instalación de mallas 

geodinámicas  estas herramientas junto a un plan  bien elaborado y conciencia  de los propios  

pobladores hicieron posible que  disminuya  el grado de pérdidas humanas. 

 

Así mismo tenemos a Alarcon, Diaz (2016) nos mencionó el proceso de crear un 

sistema que nos da  viabilidad para  fabricar un sistema de procesos para la etapa de 

preparación de riesgo teniendo como objetivo la capacitación  al personal de que  están 

encargados de conducir la administración de  control de  riesgos en el instituto, el cual está 

designada  a aprobar la facilidad de dicho plan, por este motivo contrastando con nuestro 

trabajo podemos  ver  que también compartimos  esa  idea y resultado ,pues también se 

plantea en las conclusiones la  capacitación del personal de la municipalidad para impulsar 

a  tomar  acciones teóricas y conceptuales para luego llevarlo a la practica   con la ayuda de 

las juntas vecinales y comités  de  defensa  civil  para cada  pueblo que este dentro de la 

jurisdicción de la municipalidad de Chosica. 
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Con relación al objetivo específico 1: Describir la situación actual en su dimensión de Riesgo 

para la gestión de riesgo de huaycos en la jurisdicción de la municipalidad del distrito de 

Lurigancho Chosica. Los resultados muestran que el grado de riesgo cada año se va 

acrecentado por la construcción de viviendas en zonas de huaycos, exponiéndose de esa 

manera el grado de mortalidad en las familias, así mismo el excesivo proceso de invasión de 

terrenos en las zonas consideradas como de alto riesgo, que personas inescrupulosas se hacen 

dueños con el tráfico de terrenos ilegal, de igual modo si el conocimiento es continuo sobre 

riesgo en estas zonas es alta se puede implementar sistemas que ayuden a prever que las 

personas accedan a dichos espacios peligrosos empleando normativas o leyes ene cual se 

prohíba el acceso de habitabilidad en estas   zonas. 

 

Un resultado similar está en Bordas (2006) referenciando a la figura de empleo del 

espacio que hoy es obligación de la municipalidad, en el cual se deberá de aplicar 

instrumentos para la planificación de territorio en zona de riesgo, asimismo, Baez (2009) 

menciona que la administración territorial como una técnica frente a los cataclismos 

naturales es parte del presente en el contexto normativo del ejercicio constitucional de un 

país, así mismo tenemos a Quispe(2015) define que la  leyes  de obras predispuestas en el 

pago de los  tributos fueron creadas por una razón el cual era  agilizar el proceso de  

crecimiento en  gestión pública, aprovechando impuestos como el canon, y regalías  que 

pueden dar diversas empresas llegando inclusive al 50% asegurando de esta forma una  

inyección económica el cual nos permita instalar un  sistema de prevención de  riesgo ,por 

eso resalta la importancia  de  que existe una relación  entre los impuesto  recaudados y la 

creación de  un sistema que nos permita  mitigar los abates  de los desastres nativos de las  

zonas como los  huaycos y zonas rivereñas del rio Rímac en Chosica, pues  este punto tiene  

una  similitud  con nuestro trabajo porque también mencionamos el uso de  técnicas  para 

abordar este  tipos de  procesos naturales que  se  dan en las  quebradas activas de Chosica, 

pues podemos  tomar el ingreso de  impuestos como las regalías como una técnica  que nos 

permitan disminuir el grado de  riesgo en  las  zonas  de  Chosica. 
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Con relación al objetivo específico 2: Describir la situación actual en la dimensión de 

vulnerabilidad para la gestión de riesgo de huaycos en la jurisdicción de la municipalidad 

del distrito de Lurigancho Chosica, los resultados nos indican un grande porcentaje de 

vulnerabilidad que está identificada por la calidad de material de construcción de las 

viviendas y su proximidad a ellas, por ende, se presenta un 25% de casas de material no apto 

dentro de las zonas de riesgo y un 50% de  casas  habilitadas con material noble pero no 

asegurándolas completamente de los embates de los huaycos, tenemos también a Talavera 

(2008) en la ley de contingencia nacional de 1999 se menciona gestión de prevención de 

desastres y emergencias en la cual podemos observar que esta normativa no se está 

efectuando drásticamente. Ya que se adecua el artículo 31 de la ley 29664, en el cual se 

manifiesta que “La contestación a los percances de emergencia de las hecatombes, está 

formada con unas simultaneas acciones que se ejecuta frente a una emergencia de desastre”, 

cabe recalcar que Lima no estuvo lista para los abatimientos de lluvias y huaycos en el año 

2017. 

También tenemos a Gonzales(2019) que en su investigación indicó que los resultados 

fueron  carentes y que los procesos de crecimiento de  estructura de una vivienda no fueron 

tan adecuados para la construcción de casas en este tipo de  suelos poniendo en riesgo y 

elevando el alto grado  vulnerabilidad  de los pobladores  de Ica, recordando que  esta zona  

es  muy conocido por sus constantes temblores y desastres  como huaycos ,por la misa  razón 

comparando con nuestra  investigación  llegamos  al mismo resultado , es decir coincidimos 

en que el tipo de material  de construcción de las  viviendas  es  un valor importante al 

momento de  disminuir el grado de vulnerabilidad a e eso  sumado el tipo de  suelo y la 

ubicación  son grandes  indicadores  para  poder ver una medición más  clara  sobre el tipo 

de  viviendas que se  construyen y el grado de vulnerabilidad que  puede  existir en dichas  

viviendas, así mismo también tenemos a Gonzales(2008) que nos presenta la importancia  

del arae de gestión de prevención de riesgo que está  asociada al área  sanitaria, en la cual 

implementa un  estrategia de acción  con medios propios, para tener un margen positivo 

frente a riesgos dados post desastres ,estos  a su vez serán indexados a un sistema de  salud  

propio delos hospitales el cual nos permitirá reducir  el índice de vulnerabilidad con respecto 

a  salud, frente a este resultado en nuestro trabajo  también se propone la implementación de  

un sistema integral, el cual   debería de estar interconectado a las redes  de salud, educación 

y  municipios que comparten las mismas  características de vulnerabilidad en zonas de  

Chosica, 
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Del mismo modo también De la torre(2011), menciona que se debería  de institucionalizar y 

organizar un comité para disminuir su riesgo de vulnerabilidad, haciendo que el comité no 

podrá  cumplir con sus  roles de proteger a los pobladores en los desastres nativos o 

producidos por el hombre, así mismo implementar un sistema integral en el cual se vea 

reflejado lo aprendido en los últimos años de desastres, para poder contra restar los abates  

de los catástrofes naturales, mencionar también que en nuestro  trabajo no mencionamos 

dicha  idea de organización de comités e instituciones dentro de la zona que vive en terrenos 

de  alta  peligrosidad, es por eso que  se tomara en cuenta las  ideas y resultados de  este 

autor para añadirlo también dentro de las  conclusiones finales, también podemos ver  a Celi, 

Loayza, Ocampo(2017) dan  una gran importancia  a la  creación de un comando de acción 

que  funcione desde una gran  y ubica unidad del país  con anexos  en los distritos de todo el 

territorio nacional, de este modo centra  sus principales  objetivos en crear acciones mucho 

más rápidas  que nos permitan aplacar los  altos  porcentajes  de riesgo que pueden tener  

determinada  población  y más  aún cuando estén en zonas concretamente definidas  como 

no aptas para  vivir, en tal sentido si comparamos con nuestro documento podremos ver que 

también  presentamos la idea  de implementar un  grupo determinado con personal altamente 

capacitado que funja  de grupo coordinador en la municipalidad de Chosica, el cual estará al 

mando de  los aspectos propiamente  relacionados con todo lo que es  administración de 

riesgos, este  personal también se encarga de hacer el efecto replica  en todas la población 

que esta propensa  y vulnerable de la ciudad  de Chosica. 

 

También tenemos a Lucich (2019) mencionó sobre el análisis de aquellos eventos 

físicos característicos de las zonas más afectadas por los cataclismos naturales, ya que le 

País  se  encuentra en un tipo de  suelo se acerca  a los nivelas más  peligrosos de 

vulnerabilidad, contando con una  normativa de prevención de riesgo muy frágil  ya que no 

se puede ubicar  algunos puntos como la actitud de los pobladores al  persistir en seguir  

viviendo en  zonas  de alto riesgo, de igual modo en nuestro trabajo podemos  observar en 

la dimensión de  construcción social que existe un gran porcentaje de personas que  se  

resisten a ser  reubicadas, sobre todo las  familias que viven a orillas delos causes  de los 

huaycos  en tal modo se estila a  impulsar una nueva normativa que permita ser  más drástico 

con aquellas personas  que se  rehúsan a ser reubicadas ya que  exponen  sus vidas y elevan 

el grado de riesgo en ellas. 
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Con relación al objetivo específico 3: Describir la situación actual en la dimensión de 

construcción social para la gestión de riesgo de huaycos en la jurisdicción de la 

municipalidad del distrito de Lurigancho Chosica, los resultados indican que existe un 25% 

de familias reubicadas con ayuda de la presidencia de la república, mediante la entrega de 

nuevos terrenos a través del ministerio de vivienda y Cofopri y dándoles algunos beneficios 

propios como  familia damnificada al momento de adquirir nuevos  servicios públicos como 

agua y electricidad, pero también podemos observar que existe un preocupante 45% de 

viviendas que fueron reconstruidas en el mismo lugar o lugares cercanos a alas orillas de los 

cauces de los huaycos, cabe resaltar que ellos determinan que no tiene otro lugar donde 

mudarse que siempre han vivido ahí y no piensan emigrar a otras zonas seguras, asimismo 

piensan que reforzando los muros de contención propiamente de los cauces pueden estar 

seguros al momento de volverlos zonas habitables. Un resultado muy similar fue de Acuña 

(2011) cuando menciona que toda ciudad es vulnerable a los cataclismos nativos y que este 

grado de debilidad no es estática si no dinámica debido a diversos modos de actualización 

del avance tecnológico e industrial, en el cual el estado debe de elaborar una planificación 

de territorio. 

 

Asimismo, Tomoya (2012) nos dice que no solo se debe de pensar que los métodos de 

infraestructura son los que te van a proteger y mitigar los embates de los huaycos si no 

también la planificación y prevención que van de la mano en la educación, así mismo Acuña 

(2011), nos menciona que las  disecciones  que necesita una determinada zona pueden  

basarse en técnicas  que nos permitan identificar peligro en los  espacios  construidos, donde 

las instituciones municipales son de carácter imprescindibles para elaborar un método 

accesible a la información de los  registros  de data de los años anteriores  que les sirva como 

base  de datos de análisis en la zona de alto riesgo, paralelamente en nuestro trabajo también 

se menciona  sobre la importancia que  juegan las instituciones (Municipio),en el dar 

importancia a un plan de contingencia anual y  que esta debería  ser presupuestada cada año  

ya que  Chosica se caracteriza por ser una  zona  con algo grado de  riesgo sobre todo en las  

edificaciones de  viviendas y el tipo de material construido, de igual modo tenemos a 

Callalle(2016)menciona  y  nos presenta un enfoque barrio, el cual nos permite  indagar la 

situación real de  la población para  realizar  acciones y seleccionar sus prioridades, también 

menciona  que la municipalidad tiene que tener conocimiento total de las acciones a tomar 

sobre todo en el zona de  estudio y realizar un trabajo conjunto  con la población para  
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adicionar la  capacidad de resiliencia es por eso que al contrastar resultados en esta  

dimensión nuestro trabajo de investigación menciona algo muy parecido al momento 

fomentar las diversas técnicas  de convivir entre entidades municipales y la población  dando  

así fruto una nueva  forma  de comunicación positiva  el cual se verá  reflejada en la 

disminución de los riesgos  de los huaycos en Chosica ,por  ende se puede  resumir que  el 

trabajo de investigación propuesto ,tiene en cierto modo gran compartir conceptos e ideas 

similares  de  otros autores y eso nutre mucho más el documento, podemos  ver  que  también  

al reunir  todas la diferentes técnicas  mencionadas anteriormente podemos  decir que  

colaboramos de una manera  positiva y constructiva al proceso de  gestión de  desastres 

naturales en la municipalidad de Chosica. 
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V. Conclusiones 

Primera.   En relación al objetivo general. Describir la situación actual sobre la gestión de 

riesgo de huaycos en la jurisdicción de la municipalidad del distrito de Lurigancho 

Chosica, se concluye que la gestión de riesgo está representada a un 65% en un 

nivel moderado seguido de un 30% de nivel alto y finalmente un 5% de nivel bajo. 

 

Segunda.   En relación al objetivo específico 1. Describir la situación actual en su dimensión 

de Riesgo para la gestión de riesgo de huaycos en la jurisdicción de la 

municipalidad del distrito de Lurigancho Chosica. Se concluye que la gestión de 

riesgo en su dimensión de riesgo está representada por un 75% en un nivel 

moderado, seguido de un 15% de nivela alto y un 10% de nivel bajo. 

 

Tercera.   En relación al objetivo específico 2. Describir la situación actual en la dimensión 

de vulnerabilidad para la gestión de riesgo de huaycos en la jurisdicción de la 

municipalidad del distrito de Lurigancho Chosica, se concluye que la gestión de 

riesgo en su dimensión vulnerabilidad está representado por el 60% en un nivel 

moderado, seguido de un 25% en un nivel alto y un 15% de nivel bajo. 

 

Cuarta.     En relación al objetivo específico 3. Describir la situación actual en la dimensión 

de construcción social para la gestión de riesgo de huaycos en la jurisdicción de 

la municipalidad del distrito de Lurigancho Chosica, se concluye que la gestión 

de riesgo de huaycos en su dimensión de construcción social está representada por 

un 45% en un nivel moderado seguido de un 25 % en un nivel alto y 30% en un 

nivel bajo. 
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VI.  Recomendaciones 

 

Se recomienda que se pueda crear nuevas formas de educar y sembrar conciencia en la 

población de Lurigancho Chosica a través de colegios, institutos y universidades cercanas al 

distrito. 

El distrito de Lurigancho Chosica presenta un nivel de riesgo moderado por ende puede 

mejorar el proceso de concientizar y educar con referente a temas de prevención para futuros 

desastres naturales. 

Asimismo, se recomienda tener unos mapas actualizados en donde se detalle las zonas de 

alto riesgo y su forma de como evacuar en momentos críticos antes, durante y después de 

los huaycos, también se debería de implementar sistemas de alarmas que permitan 

anteponerse al tiempo, el cual dura en llegar los huaycos a las zonas habitadas dando así un 

tiempo determinado que es vital para el salvaguardar de las personas que vivan cerca a los 

cauces de los huaycos. 

Se recomienda no habitar las zonas que se declaran en alto riesgo, se recomienda procesos 

de reubicación para todas las familias que viven dentro de esta zona no permitida. 

 

Reforzar y cumplir las normativas de la municipalidad con referente a los terrenos 

entregados a los pobladores, de igual modo leyes que colaboren y regulen el proceso de 

prevención de riesgos de desastres naturales en el distrito de Lurigancho Chosica. 
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ANEXO1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: Diagnóstico sobre gestión de riesgos de huaycos en la jurisdicción de la municipalidad del distrito de Lurigancho Chosica-Perú 

AUTOR: BR. Cipriano  Espinoza Alvaro Jorge 

 

Problema 

 

Objetivo 

 

Hipótesis 

Variables e indicadores 

Variable 1:Gestion de prevención de  Huaycos 

Dimensiones Indicadores Items Escala y 

valores 

Niveles y Rangos 

Problema principal: 
general ¿Cuál es la situación 

actual sobre la gestión de 
riesgos de huaycos en la 

jurisdicción de la 
municipalidad del distrito de 

Lurigancho Chosica? 

Objetivo general: 
Describir la situación 
actual sobre la gestión de 
riesgo de huaycos en la 
jurisdicción de la 
municipalidad del distrito 
de Lurigancho Chosica 

 

 
D1: 

Riesgo 

 

• Frecuencia e 
intensidad. 

• Zona 
morfológica. 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Bajo=5% 

Moderado=25% 

Alto=65% 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
 

Problema específico 1 
¿Cuál es la situación actual 
para la gestión de riesgo de 
huaycos en su dimensión de 
riesgo en la jurisdicción de la 
municipalidad del distrito de 

Lurigancho Chosica? 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Objetivo específico 1  
Describir la situación 
actual en su dimensión de 
Riesgo para la gestión de 
riesgo de huaycos en la 
jurisdicción de la 
municipalidad del distrito 
de Lurigancho Chosica. 

 
D2: 

Vulnerabilidad 

• Materiales de 
construcción 
para viviendas. 

• Localización de 
viviendas 
referente a las 
orillas del cauce 
del huayco. 

 

  

Problema específico 2 

¿Cuál es la situación actual 

para la gestión de riesgo de 
huaycos en su dimensión de 

vulnerabilidad en la 
jurisdicción de la 

municipalidad del distrito de 
Lurigancho Chosica? 

 
 

Objetivo específico 2  
Describir la situación actual 
en la dimensión de 
vulnerabilidad para la gestión 
de riesgo de huaycos en la 
jurisdicción de la 
municipalidad del distrito de 
Lurigancho Chosica 

 
D3: 

Construcción 
social  

 

• Viviendas 
reubicadas 

• Cantidad de 
damnificados, 
fallecidos y 
viviendas 
destruidas. 
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Problema específico 3 

¿Cuál es la situación actual 

para la gestión de riesgo de 
huaycos en su dimensión de 

construcción social en la 
jurisdicción de la 

municipalidad del distrito de 
Lurigancho Chosica? 

Objetivo específico 3  
Describir la situación 
actual en la dimensión de 
construcción social para la 
gestión de riesgo de 
huaycos en la jurisdicción 
de la municipalidad del 
distrito de Lurigancho 
Chosica. 
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ANEXO3 MATRIZ DE DATOS 

 

 

 

tipos de peligro frecuencia intensidad vunerabilidad nivel de riesgo tipos de peligro frecuencia intensidad vunerabilidad nivel de riesgo

Inundaciones 1 1 1 1 Inundaciones 1 1 1 1

Sismo  debido a

fallas  geologicas 2 2 1 2

Sismo  debido a

fallas  geologicas 2 2 1 2

Aludes  y aluviones 3 2 1 2 Aludes  y aluviones 3 2 1 2

Huaycos y 

deslizameinto

de tierra. 1 1 1 1

Huaycos y 

deslizameinto

de tierra. 1 1 1 1

Sequia 1 1 1 1 Sequia 1 1 1 1

tipos de peligro frecuencia intensidad vunerabilidad nivel de riesgo tipos de peligro frecuencia intensidad vunerabilidad nivel de riesgo

Inundaciones 1 1 1 1 Inundaciones 1 1 1 1

Sismo  debido a

fallas  geologicas 2 2 1 2

Sismo  debido a

fallas  geologicas 2 2 1 2

Aludes  y aluviones 3 2 1 2 Aludes  y aluviones 3 2 1 2

Huaycos y 

deslizameinto

de tierra. 1 1 1 1

Huaycos y 

deslizameinto

de tierra. 1 1 1 1

Sequia 1 1 1 1 Sequia 1 1 1 1

tipos de peligro frecuencia intensidad vunerabilidad nivel de riesgo tipos de peligro frecuencia intensidad vunerabilidad nivel de riesgo

Inundaciones 1 1 1 1 Inundaciones 1 1 1 1

Sismo  debido a

fallas  geologicas 2 2 1 2

Sismo  debido a

fallas  geologicas 2 2 1 2

Aludes  y aluviones 3 2 1 2 Aludes  y aluviones 3 2 1 2

Huaycos y 

deslizameinto

de tierra. 1 1 1 1

Huaycos y 

deslizameinto

de tierra. 1 1 1 1

Sequia 1 1 1 1 Sequia 1 1 1 1

tipos de peligro frecuencia intensidad vunerabilidad nivel de riesgo

Inundaciones 1 1 1 1

Sismo  debido a

fallas  geologicas 2 2 1 2

Aludes  y aluviones 3 2 1 2

Huaycos y 

deslizameinto

de tierra. 1 1 1 1

Sequia 1 1 1 1

tipos de peligro frecuencia intensidad vunerabilidad nivel de riesgo

Inundaciones 1 1 1 1

Sismo  debido a

fallas  geologicas 2 2 1 2

Aludes  y aluviones 3 2 1 2

Huaycos y 

deslizameinto

de tierra. 1 1 1 1

Sequia 1 1 1 1
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DISTRITO EMERGENCIA AÑO MES FALLEC DESAPAR HERIDOS DAMNIF AFECT VIV DEST VIV AFEC

DESLIZAMIENTO 2003 FEBRERO 1 0 0 0 0 1 0

INUNDACION 2003 FEBRERO 0 0 0 0 2 0 1

LLUVIA INTENSA 2003 FEBRERO 0 0 0 0 180 0 36

LLUVIA INTENSA 2003 MARZO 0 0 0 0 0 0 0

INUNDACION 2012 MARZO 1 0 8 484 556 51 139

HUAYCO 2012 ABRIL 2 0 0 1813 3845 81 552

EROSION 2013 MARZO 0 0 0 0 0 0 0

EROSION 2013 MARZO 0 0 0 0 0 0 0

HUAYCO 2015 FEBRERO 1 0 0 80 0 0 0

HUAYCO 2015 MARZO 9 3 0 520 1448 0 0

14 3 8 2897 6031 133 728

LU
R

IG
A

N
C

H
O

EMERGENCIAS 2003-2015

FUENTE SINPAD-INDECI
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AÑO QUIRIO SAN ANT CAROSIO LIBERTAD RAY SOL CASHAHU CORR STO DOMIN HUAYC HUAMP CHACR MARIS CAST LA CANT RONDA

1909 1 1 1

1925 1 1 1

1965 1

1970 1 1

1976 1 1

1983 1

1987 1 1 1 1 1

1998 1 1 1 1

2009 1

2012 1 1 1 1 1 1

2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VECES 9 7 2 1 2 4 2 3 1 1 1 2 5 2

FUENTE:INGEMMET,EL COMERCIO,INDECI,RPP

CRONOLOGÍA  DE ACTIVACIÓN  DE  QUEBRADAS DEL DISTRITO DE LURIGANCHO- CHOSICA
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ANEXO 4 AUTORIZACIÓN 
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ANEXO 5 INFORME TÉCNICO PREDES 
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The risk management of huaycos in the jurisdiction of the municipality of the 

district of Lurigancho Chosica 

Correo (alvacipes@hotmail.com) 

 
                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Palabras claves: Gestión de riesgo, Huaycos, Chosica 

 
Abstract 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          Keywords: Huaycos risk, danger, Chosica 

 

 

 

 

Actualmente en la gestión del municipio de Lurigancho –

Chosica se vienen realizando denodados esfuerzos por 

implementar un sistema de gestión de riesgo frente a la caída 

de huaycos en esta zona, en la cual se pueda disminuir el 

índice de pérdidas humanas y materiales, Chosica es una 

ciudad que está situada en una zona geográfica ceja de sierra, 

por ende, las lluvias constantes en los inicios de cada año 

hacen que esta zona sea lugar propicio para la caída huaycos 

The objective of this research was to describe the current 

situation regarding the risk management of huaycos in the 

jurisdiction of the municipality of the district of Lurigancho 

Chosica, the use of a Huaycos Risk Management variable 

with its 3 dimensions, risk, vulnerability and social 

construction was used, the method used in the research is 

quantitative, this research used for its purpose the basic 

research design, which collected information from the 

digital database 

ANEXO 6 ARTÍCULO CIENTÍFICO 

Diagnóstico sobre gestión de riesgos de huaycos en la jurisdicción de la 

Municipalidad del Distrito de Lurigancho Chosica-Perú  

Autor: Alvaro Jorge Cipriano Espinoza 

 Universidad César Vallejo    
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    Introducción  

 

     Actualmente en la gestión del municipio de Lurigancho –Chosica se vienen realizando 

denodados esfuerzos por implementar un sistema de gestión de riesgo frente a la caída de 

huaycos en esta zona, en la cual se pueda disminuir el índice de pérdidas humanas y 

materiales, Chosica es una ciudad que está situada en una zona geográfica ceja de sierra, por 

ende, las lluvias constantes en los inicios de cada año hacen que esta zona sea lugar propicio 

para la caída huaycos, ya que no presenta un suelo muy asentado, ya que es un suelo arenoso, 

siendo esto una constante cada año y el cual no se entiende por qué no se puede amilanar o 

disminuir el grado de impacto que tiene año tras año, desde 1909 hasta 1925 se efectuaron 

activaciones en las quebradas de Quirio, San Antonio, fuente ENSO(Crónicas), 

posteriormente en los años 1970 -1976 las quebradas de Quirio y San Antonio 

constantemente son un punto de emergencia, así mismo la activación de la quebrada de 

Cashahuacra en 1983, y la tan recordada activación de las 6 quebradas al mismo tiempo en 

el año 2017, generar, motivar el afianzamiento de la administración de riesgo de huaycos 

que pone a prueba la experiencia del personal administrativo dedicados a la gestión de 

desastres en la municipalidad de Chosica, y con mayor perseverancia cuando se trata de 

cursos relacionados desastres naturales, en vista de que Chosica es una zona muy golpeada 

frente a los desastres naturales sobre todo en época de invierno tal es el caso de huaycos y 

crecidas del caudal del rio Rímac. 
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   Materiales y métodos  

El presente trabajo presenta un enfoque cuantitativo, para Hernández et al. (2014), la 

perspectiva cuantitativa es serial y tanteo, su orden es rudo por eso no se puede evitar pasos, 

siendo fijo y palpable que alude a procesos del universo real, y la información conseguidos 

son productos de estimaciones y se simbolizan numéricamente y se examina con técnicas 

estadísticas.  

 

El presente trabajo presenta una investigación básica, según Mejía (2005) La indagación 

teórica también obtiene la denominación de investigación pura, investigación sustantiva o 

investigación básica y está dirigida a dar los conceptos de rango de tesis e ideales al 

inconveniente bosquejado. 

 

   Muestreo. 

6 quebradas activas del distrito de Lurigancho Chosica. 

   Sujetos. 

Todas las quebradas activas del Distrito de Lurigancho -Chosica 

   Instrumentos. 

Matriz de datos. 
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  Resultados  

 

    Frecuencia  Intensidad 

San Antonio  7 10 

Nicolás  de Piérola 9 10 

La ronda 2 5 

La cantuta 5 5 

Rayos del sol 2 10 

Inka cola 2 10 

 

 

Fig1 Diagrama de frecuencia e intensidad de huacos 909-2015 

 

Interpretación: De acuerdo con la tabla 1 y figura 2, se observa la frecuencia  e intensidad 

en  el que se viene dando los huaycos durante los años 1909 al 2015,en el cual podemos  

observar que de las  quebradas mencionadas, tanto como la  quebrada de  San Antonio y 

Nicolás de Piérola son las más  representativas en  frecuencia y a su vez  las que tienen una 

intensidad más alta que  a su vez  se ven reflejadas en el grado de destrucción de viviendas 

cercanas al cauce del huayco.  
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2015

Frecuencia Intensidad

Tabla 2 

Frecuencia e intensidad de huaycos años 1909-2015 
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  roca suelo rígido rellenos 

San Antonio  1500 500 10 

Nicolás  de Piérola 2000 800 10 

La ronda 400 255 20 

La cantuta 400 180 50 

Rayos del sol 200 80 10 

Inka cola 200 50 5 

 

 

Fig 2 Diagrama de localización de viviendas referentes al tipo de zona morfológica 

 

Interpretación: De acuerdo con la tabla 2 y figura 3, se observa la zona morfológica, en el 

cual se puede visualizar claramente que la mayoría de las zonas como San Antonio, Nicolás 

de Piérola tienen un suelo rocoso, propiamente de la zona, así mismo las quebradas de la 

Ronda, Rayos del sol y Inka cola están en cierto modo propensos a ser más devastados por 

tener un cierto porcentaje de viviendas construidas en suelos más flexibles como rellenos a 

orillas del rio Rímac. 
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  Noble Estera adobe carton y Palos 

San Antonio  150 45 80 2 

Nicolás  de Piérola 150 25 56 2 

La ronda 120 47 80 12 

La cantuta 120 12 45 2 

Rayos del sol 100 10 44 4 

Inka cola 100 10 35 0 
     

 

 

Fig 3 Diagrama del tipo de materiales de construcción  

Interpretación: De acuerdo con la tabla 3 y figura 4, se observa el tipo de material de 

construcción de las viviendas cercanas a los cauces de los huaycos, podemos observar que 

en la zona como La ronda y rayos de sol están más propensas a sufrir mayor devastación por 

la caída de los huaycos ya que poseen un grado considerable de viviendas que están 

construidas con material de esteras y adobe. 
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  > 5km 1km-5km 0.2 km-1km 0.2 km-0km 

San Antonio  600 400 300 150 

Nicolas  de Pierola 800 600 450 200 

La ronda 450 100 80 100 

La cantuta 500 200 100 80 

Rayos del sol 500 300 150 120 

Inka cola 500 250 120 80 

 

 

 

Fig 4 Diagrama de la localización de las viviendas referentes a la orilla del huayco 

 

Interpretación: De acuerdo con la tabla 4 y figura 5, se observa la proximidad de las 

viviendas en referente a los cauces de los huaycos, se puede observar que en la zona de 

Nicolás de Piérola existe un alto grado de porcentaje de viviendas que viven cerca o laderas 

de los cauces del huayco, de igual modo sucede en la zona de san Antonio y la zona de Rayos 

del sol. 
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  Reubicados Reconstruidos 

San Antonio  20 15 

Nicolás  de Piérola 25 15 

La ronda 4 15 

La cantuta 4 10 

Rayos del sol 12 20 

Inka cola 10 20 

  

 

Fig 5 diagrama de viviendas reubicadas y reconstruidas 

 

Interpretación: De acuerdo con la tabla 5 y figura 6, se observa el porcentaje de viviendas 

reubicadas post desastre entre los años 2012-2015, como se puede observar la zona de 

Nicolás de Piérola es la que más casas fueron reubicadas las zonas como Pamplona, del 

mismo modo la zona de San Antonio se puede observar que la reconstrucción de las 

viviendas a un rango más alejado del cauce se sigue dando y este a su vez es preocupante en 

las zonas como Rayos del sol e Inka cola. 
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  Damnificados Fallecidos Viviendas  destruidas 

San Antonio  200 2 80 

Nicolás  de Piérola 150 1 40 

La ronda 80 1 20 

La cantuta 80 1 15 

Rayos del sol 120 8 15 

Inka cola 100 2 20 

 

 

Fig 6 Diagrama de cantidad de damnificados, fallecidos y viviendas. 

Interpretación: De acuerdo con la tabla 5 y figura 6, se observa el cantidad de Damnificados, 

fallecidos y viviendas  destruidas durante el periodo 2012-2015,podemos observar que  de 

los huaycos más conocidos en el valle  de  Chosica, tanto la  quebrada de  San Antonio, 

Nicolás  de Piérola y rayos  de  sol son los más  devastadores ya que poseen los más grandes 

porcentajes  de  damnificados  y casas destruidas, así mismo podemos observar que  este  

último periodo de  lluvias y huaycos  la quebrada de  rayos del sol es que tuvo un alto grado 

de mortalidad reportando una penosa cifra de 8 personas  fallecidas. 
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    Discusión 

En el actual análisis la variable Gestión de riesgo de huaycos en la municipalidad de 

Lurigancho Chosica, con sus 3 dimensiones Riesgo, Vulnerabilidad y Construcción social 

en el cual los resultados pasan a ser discutidos a continuación: 

 

El objetivo general: Describir la situación actual sobre la gestión de riesgo de huaycos 

en la jurisdicción de la municipalidad del distrito de Lurigancho Chosica, los resultados 

indican que existe un nivel mesurado de población en Lurigancho Chosica que  aún no toma 

conciencia de que el vivir en zonas cercanas a las orillas de los cauces de los huaycos 

aumenta el grado de riesgo, vulnerabilidad donde habitan, dentro de la política de estado se 

da una opción de  reubicación a todos los pobladores en el cual puedan acceder a un crédito 

para poder obtener un nuevo terreno en donde no se expongan sus propias  vidas y de sus  

familiares. También podemos ser partícipes de la construcción de mapas virtuales que estén 

debidamente actualizados y tecnificados para tener un grado de prevención e información 

de donde podemos habitar y edificar las viviendas sin poner en riesgo la vida propia y de los 

suyos, también tenemos a Fernández (2013) posee una similitud en cuanto a los resultados 

en el cual menciona que en Latinoamérica existen problemas carácter estructural que se 

evidencian post desastre natural, que tiene un gran impacto en zonas de pobreza aumentando 

el grado de vulnerabilidad, tomando como ejemplo el desastre en nuestro hermano país de 

Chile en el terremoto de 27 de febrero de 2010, por ende, el uso de estos mapas virtuales y 

actualizados, de igual modo Martínez (2015), menciona que la diferenciación del espacio –

temporal de las zonas de riesgo condiciona un desastre en la zona local, así mismo Nehaus 

(2013) menciona que cada vez más los sectores del estado son más conscientes en 

planificarla gestión de zonas vulnerables y así prever y mejorar sus acciones pertinentes con 
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el riesgo de desastres naturales, también vemos el caso de Mariño(2018)en el cual obtiene 

que predomina un nivel moderado en la población a mención de que  los habitantes  conocen 

y tienen conceptos de  prevención sin embargo eso no logra quitar el grado de riesgo que 

puede haber, en especial  de los de escasos  ingresos económicos, sobre todo a la población 

que se encuentre en zonas  de peligro como orillas de los cauces de los huaycos, frente a  

este resultado podemos comparar que tiene un grado de similar con el trabajo desarrollado 

ya que están  muy cercanos a los resultados diagnosticados. 

 

Martinez(2015) nos menciona que  se  debe de crear un sistema único que  nos 

permita integrar, identificar, diseñar, crear una propuesta, ejecutar y finalmente revisarlo y 

aplicarlo a la zona necesitada e implicada por los  desastres propios de la naturaleza, frente  

a este resultado podemos  ver  que  una de las propuestas que  acotamos en el documento es 

muy  parecido al de esta  autora ya  coincidimos en la implementación de un sistema único 

nacional que nos permita prevenir y a su vez  mitigar los abates  de estos catástrofes naturales 

que son propiamente originados por el clima, así mismo tenemos  también a 

Schwartz(2013)donde  nos presenta un resultado poco  favorable en una planificación de un 

simulacro contra sismo y catástrofes naturales, por falta  de implementación de herramientas 

para elaborar un plan de contingencia frente a  hechos  que  se pueden  suscitar dentro de 

este estudio muy por el contrario en nuestros resultados podemos ver  que la municipalidad 

de Lurigancho Chosica ha venido implementado un conjunto de herramientas por el cual se 

ha ido mitigando  un  mediano porcentaje de disminución de  riesgo sobre todo en zonas 

muy propensas  a las caídas de huaycos, por ejemplo la construcción de diques que permitan 

mitigar la fuerza con la que  caen los  huaycos a eso podemos sumar las instalación de mallas 

geodinámicas  estas herramientas junto a un plan  bien elaborado y conciencia  de los propios  

pobladores hicieron posible que  disminuya  el grado de pérdidas humanas. 
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Así mismo tenemos a Alarcon, Diaz (2016) nos menciona el proceso de crear un 

sistema que nos da  viabilidad para  fabricar un sistema de procesos para la etapa de 

preparación de riesgo teniendo como objetivo la capacitación  al personal de que  están 

encargados de conducir la administración de  control de  riesgos en el instituto, el cual está 

designada  a aprobar la facilidad de dicho plan, por este motivo contrastando con nuestro 

trabajo podemos  ver  que también compartimos  esa  idea y resultado ,pues también se 

plantea en las conclusiones la  capacitación del personal de la municipalidad para impulsar 

a  tomar  acciones teóricas y conceptuales para luego llevarlo a la practica   con la ayuda de 

las juntas vecinales y comités  de  defensa  civil  para cada  pueblo que este dentro de la 

jurisdicción de la municipalidad de Chosica. 

Con relación al objetivo específico 1: Describir la situación actual en su dimensión 

de Riesgo para la gestión de riesgo de huaycos en la jurisdicción de la municipalidad del 

distrito de Lurigancho Chosica. Los resultados muestran que el grado de riesgo cada año se 

va acrecentado por la construcción de viviendas en zonas de huaycos, exponiéndose de esa 

manera el grado de mortalidad en las familias, así mismo el excesivo proceso de invasión de 

terrenos en las zonas consideradas como de alto riesgo, que personas inescrupulosas se hacen 

dueños con el tráfico de terrenos ilegal, de igual modo si el conocimiento es continuo sobre 

riesgo en estas zonas es alta se puede implementar sistemas que ayuden a prever que las 

personas accedan a dichos espacios peligrosos empleando normativas o leyes ene cual se 

prohíba el acceso de habitabilidad en estas   zonas, un resultado similar está en Bordas (2006) 

referenciando a la figura de empleo del espacio que hoy es obligación de la municipalidad, 

en el cual se deberá de aplicar instrumentos para la planificación de territorio en zona de 

riesgo, asimismo, Baez (2009) menciona que la administración territorial como una técnica 

frente a los cataclismos naturales es parte del presente en el contexto normativo del ejercicio 

constitucional de un país, así mismo tenemos a Quispe(2015) define que la  leyes  de obras 
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predispuestas en el pago de los  tributos fueron creadas por una razón el cual era  agilizar el 

proceso de  crecimiento en  gestión pública, aprovechando impuestos como el canon, y 

regalías  que pueden dar diversas empresas llegando inclusive al 50% asegurando de esta 

forma una  inyección económica el cual nos permita instalar un  sistema de prevención de  

riesgo ,por eso resalta la importancia  de  que existe una relación  entre los impuesto  

recaudados y la creación de  un sistema que nos permita  mitigar los abates  de los desastres 

nativos de las  zonas como los  huaycos y zonas rivereñas del rio Rímac en Chosica, pues  

este punto tiene  una  similitud  con nuestro trabajo porque también mencionamos el uso de  

técnicas  para abordar este  tipos de  procesos naturales que  se  dan en las  quebradas activas 

de Chosica, pues podemos  tomar el ingreso de  impuestos como las regalías como una 

técnica  que nos permitan disminuir el grado de  riesgo en  las  zonas  de  Chosica. 

Con relación al objetivo específico 2: Describir la situación actual en la dimensión 

de vulnerabilidad para la gestión de riesgo de huaycos en la jurisdicción de la municipalidad 

del distrito de Lurigancho Chosica, los resultados nos indican un grande porcentaje de 

vulnerabilidad que está identificada por la calidad de material de construcción de las 

viviendas y su proximidad a ellas, por ende, se presenta un 25% de casas de material no apto 

dentro de las zonas de riesgo y un 50% de  casas  habilitadas con material noble pero no 

asegurándolas completamente de los embates de los huaycos, tenemos también a Talavera 

(2008) en la ley de contingencia nacional de 1999 se menciona gestión de prevención de 

desastres y emergencias en la cual podemos observar que esta normativa no se está 

efectuando drásticamente. Ya que se adecua el artículo 31 de la ley 29664, en el cual se 

manifiesta que “La contestación a los percances de emergencia de las hecatombes, está 

formada con unas simultaneas acciones que se ejecuta frente a una emergencia de desastre”, 

cabe recalcar que Lima no estuvo lista para los abatimientos de lluvias y huaycos en el año 
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2017, también tenemos a Gonzales(2019) que en su investigación indica que los resultados 

fueron  carentes y que los procesos de crecimiento de  estructura de una vivienda no fueron 

tan adecuados para la construcción de casas en este tipo de  suelos poniendo en riesgo y 

elevando el alto grado  vulnerabilidad  de los pobladores  de Ica, recordando que  esta zona  

es  muy conocido por sus constantes temblores y desastres  como huaycos ,por la misa  razón 

comparando con nuestra  investigación  llegamos  al mismo resultado , es decir coincidimos 

en que el tipo de material  de construcción de las  viviendas  es  un valor importante al 

momento de  disminuir el grado de vulnerabilidad a e eso  sumado el tipo de  suelo y la 

ubicación  son grandes  indicadores  para  poder ver una medición más  clara  sobre el tipo 

de  viviendas que se  construyen y el grado de vulnerabilidad que  puede  existir en dichas  

viviendas, así mismo también tenemos a Gonzales(2008) que nos presenta la importancia  

del arae de gestión de prevención de riesgo que está  asociada al área  sanitaria, en la cual 

implementa un  estrategia de acción  con medios propios, para tener un margen positivo 

frente a riesgos dados post desastres ,estos  a su vez serán indexados a un sistema de  salud  

propio delos hospitales el cual nos permitirá reducir  el índice de vulnerabilidad con respecto 

a  salud, frente a este resultado en nuestro trabajo  también se propone la implementación de  

un sistema integral, el cual   debería de estar interconectado a las redes  de salud, educación 

y  municipios que comparten las mismas  características de vulnerabilidad en zonas de  

Chosica, del mismo modo también De la torre(2011), menciona que se debería  de 

institucionalizar y organizar un comité para disminuir su riesgo de vulnerabilidad, haciendo 

que el comité no podrá  cumplir con sus  roles de proteger a los pobladores en los desastres 

nativos o producidos por el hombre, así mismo implementar un sistema integral en el cual 

se vea reflejado lo aprendido en los últimos años de desastres, para poder contra restar los 

abates  de los catástrofes naturales, mencionar también que en nuestro  trabajo no 

mencionamos dicha  idea de organización de comités e instituciones dentro de la zona que 
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vive en terrenos de  alta  peligrosidad, es por eso que  se tomara en cuenta las  ideas y 

resultados de  este autor para añadirlo también dentro de las  conclusiones finales, también 

podemos ver  a Celi, Loayza, Ocampo(2017) dan  una gran importancia  a la  creación de un 

comando de acción que  funcione desde una gran  y ubica unidad del país  con anexos  en 

los distritos de todo el territorio nacional, de este modo centra  sus principales  objetivos en 

crear acciones mucho más rápidas  que nos permitan aplacar los  altos  porcentajes  de riesgo 

que pueden tener  determinada  población  y más  aún cuando estén en zonas concretamente 

definidas  como no aptas para  vivir, en tal sentido si comparamos con nuestro documento 

podremos ver que también  presentamos la idea  de implementar un  grupo determinado con 

personal altamente capacitado que funja  de grupo coordinador en la municipalidad de 

Chosica, el cual estará al mando de  los aspectos propiamente  relacionados con todo lo que 

es  administración de riesgos, este  personal también se encarga de hacer el efecto replica  en 

todas la población que esta propensa  y vulnerable de la ciudad  de Chosica. 
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  Conclusiones.  

Primera.   En relación al objetivo general: Describir la situación actual sobre la gestión de 

riesgo de huaycos en la jurisdicción de la municipalidad del distrito de Lurigancho 

Chosica, se concluye que la gestión de riesgo está representada a un 65% en un 

nivel moderado seguido de un 30% de nivel alto y finalmente un 5% de nivel bajo. 

 

Segunda.   En relación al objetivo específico 1: Describir la situación actual en su dimensión 

de Riesgo para la gestión de riesgo de huaycos en la jurisdicción de la 

municipalidad del distrito de Lurigancho Chosica.se concluye que la gestión de 

riesgo en su dimensión de riesgo está representada por un 75% en un nivel 

moderado, seguido de un 15% de nivela alto y un 10% de nivel bajo. 

 

Tercera.   En relación al objetivo específico 2: Describir la situación actual en la dimensión 

de vulnerabilidad para la gestión de riesgo de huaycos en la jurisdicción de la 

municipalidad del distrito de Lurigancho Chosica, se concluye que la gestión de 

riesgo en su dimensión vulnerabilidad está representado por el 60% en un nivel 

moderado, seguido de un 25% en un nivel alto y un 15% de nivel bajo. 

 

Cuarta.     En relación al objetivo específico 3: Describir la situación actual en la dimensión 

de construcción social para la gestión de riesgo de huaycos en la jurisdicción de 

la municipalidad del distrito de Lurigancho Chosica, se concluye que la gestión 

de riesgo de huaycos en su dimensión de construcción social está representada por 

un 45% en un nivel moderado seguido de un 25 % en un nivel alto y 30% en un 

nivel bajo. 
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Notas finales 

El artículo será devuelto o considerado no publicable en los siguientes casos: 

1. Si el tema no corresponde con las líneas de investigación. 

2. Si en el cuerpo o desarrollo del artículo contiene citas no referenciadas. 

3. Si el artículo excede la cantidad de hojas estipuladas en la pautas de publicación, es 

decir, mínimo ocho y máximo 20, con tipografía Times New Roman, 12, a doble 

espacio y justificado, se procederá a su devolución para corrección del autor.  

4. La presentación de artículos no inéditos, autoplagiados o plagiados conducirán a la 

anulación inmediata de futuras publicaciones, sin lugar a reclamos.  


