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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general demostrar de qué 

manera se relaciona la gestión de riesgo de desastre con la localización de 

asentamientos humanos en quebradas. Caso: ciudad de Chosica 2022.  

El desarrollo de esta tesis se llevó a cabo mediante dos enfoques, es decir mixto: 

cuantitativo y cualitativo, de alcance correlacional, de diseño exploratorio secuencial, 

respecto a la población se tomó en cuenta el 10% de la población dispersa y en base 

al cálculo la muestra fue 160, en base a 40 familias por cada Asentamiento Humano 

que se localizan en las quebradas de la ciudad de Chosica. Para la recolección de 

datos se usó como técnicas el cuestionario, la entrevista, el mapeo y la ficha de 

observación. Como resultado se obtuvo que a mayor gestión del riesgo de desastre 

será menor los asentamientos humanos que se encuentran localizados en quebradas. 

Caso: ciudad Chosica 2022. 

Palabras Clave: Gestión del riesgo de desastre, localización, asentamientos 

humanos, quebradas. 



viii 

ABSTRACT 

The general objective of this research work was to demonstrate how disaster risk 

management is related to the location of human settlements in streams. Case: city of 

Chosica 2022. 

The development of this thesis was carried out through two approaches, that is, mixed: 

quantitative and qualitative, of correlational scope, of sequential exploratory design, 

with respect to the population, 10% of the dispersed population was taken into account 

and based on the calculation the sample was 160, based on 40 families for each Human 

Settlement located in the ravines of the city of Chosica. For the data collection, the 

questionnaire, the interview, the mapping and the observation sheet were used as 

techniques. As a result, it was obtained that the greater the disaster risk management, 

the fewer the human settlements that are located in streams. Case: Chosica city 2022. 

Keywords: disaster risk management, location, human settlements, streams. 
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I. INTRODUCCIÓN

ONU-Hábitat (2021), entre 1950 a la actualidad la población de las ciudades se ha 

cuadruplicado, paralelamente con ello un 70% de la emisión mundial de gases que 

causas el efecto invernadero considerando que el 90% de los habitantes se realizará 

en las zonas menos desarrolladas; como lo son Asia meridional, África subsahariana 

y Asia Oriental. Tolulope, E. et al (2022) menciona que el crecimiento de la población, 

en Sudáfrica ha ejercido una presión sobre el ecosistema de las ciudades, tomando 

en cuenta el riesgo de inundaciones que ello precede en el contexto del cambio 

climático y riesgo de desastres y ello conlleva uno de los grandes problemas para la 

gestión de desastre en el país. Estos crecimientos a ritmos acelerados y en lugares 

donde los recursos y capacidades son restringidos, con una gran dificultad de 

desarrollo. Generan una modificación en el espacio rural, debido a que ellos son 

ocupados sin ninguna planificación y estudio precedente trayendo consigo riesgos en 

el aspecto socio-espacial como la carencia de servicios básicos, pobreza, 

vulnerabilidad ante los efectos ambientales. 

Novillo, N. (2018) menciona que ha experimentado por tanto un acelerado proceso de 

crecimiento en las ciudades con las consecuencias que ello conlleva por la 

concentración de personas en espacios que se consideran no habitables, cambios en 

la calidad del ambiente construido, transformaciones de las dinámicas económicas y 

nuevas condiciones de vulnerabilidad que la población enfrenta. Gracia et al. (2018) la 

falta de gestión de riesgo ante los desastres naturales generados por los 

deslizamientos de tierras, inundaciones, las lluvias torrenciales y el envilecimiento del 

suelo son productos ambientales que generan gastos económicos y sociales en 

Colombia. Por lo general esto recae en su mayoría de los casos en las poblaciones de 

grupos más vulnerables. 

(Misión de Naciones Unidas 2014) El Perú está ocupando el segundo lugar como país 

más vulnerable, esto se debe a la gran cantidad de personas afectadas por estos 

desastres naturales, que se va incrementando en la mayoría de las regiones a la par 

están ocasionando una gran barrera de desarrollo en cada zona afectada. Bustamante, 
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L. (2020) causando daños severos en la costa norte del país llevando consigo pérdidas

humanas y más 200.000 familias quedando sin hogar, varios pueblos quedaron

aislados cuando más de 3000 km de carreteras fueron afectadas por las inundaciones

en los últimos años. Puesto que estos espacios urbanos están ubicados en zonas

propensas a los huaycos, ellos poseen una morfología accidentada y montañosa que

al exponerse a las incesantes lluvias se producen estos desastres.

Lima metropolitana tiene como distrito a Lurigancho Chosica ubicado al este de la 

misma donde Depaula, P. (2019) tuvo una intensidad poblacional a partir de la década 

de los 50´s, donde trajo consigo la ocupación de espacios masivo en las siguientes 

dos décadas, la baja apreciación de riesgos por parte de la población fue parte de los 

escasos estudios del mismo espacio geológico de las quebradas, lo cual permitió la 

formalización de estos espacios posesionados como lo fue en su momento San 

Antonio de pedregal alto. (D.S.N° 022-2016-VIVIENDA) las instituciones locales 

trabajan en el gestionar del riesgo de acuerdo a sus posibilidades o límites 

presupuestados para los fines, los fondos se destinan a aumentar la capacidad para 

superar la ocurrencia de desastres de alto impacto , como fondos para la prevención 

y emergencias. Por otro lado, en 1987, se realizaron gestiones de emergencias como 

asistencia a damnificados, en agua, abrigos, carpas y entre otras, así como como la 

reubicación de la zona en el mismo cauce de las laderas, lo que se traduce en una 

falta de interés y ciertos obstáculos para aplicar medidas de gestiones preventivas ante 

la ocupación de áreas eminentemente peligrosas. 

PDC Lurigancho (2019-2030) las viviendas edificadas en laderas de difícil acceso, 

intensifican los daños materiales y la vida de los ocupantes en riesgo, que son 

expuestas a inundaciones en épocas de lluvia. Teniendo una alta vulnerabilidad en las 

inmediaciones. Chosica resulta ser muy golpeada por eventos Naturales así mismo en 

sus quebradas concentran muchos materiales sueltos por lo que se remueven al 

momento que las lluvias se muestren intensas ocurridas en temporadas de verano. Se 

dieron una serie de huaycos en los años posteriores Guadalupe y Carrillo (2012) como 

lo fue a los 5 días del mes abril del 2012 donde se accionaron las quebradas de las 
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dos márgenes, siendo la margen izquierda con las quebradas (La Ronda, Mariscal 

Castilla, Santo domingo, La Cantuta y California) las más afectada donde se realizaron 

gestiones de reducción debido a los sucesos. COEN/INDECI (2015) a los 23 días del 

2015, recientes deslizamientos afectaron la ciudad de Chosica en la margen derecha 

del río Hablador, proclamando al Poder Ejecutivo en estado de emergencia en el 

distrito. COEN/INDECI (2017) después de dos años, se presentaron huaycos en las 

provincias de Huarochirí y Lima a raíz de El Niño Costero, que se dio inició en los 

últimos días del mes de diciembre de 2016 hasta el mes de mayo desencadenando 

deslizamientos de tierra (huaycos) producidos por las intensas lluvias dándose otros 

eventos propios de la situación, por tanto, la vida y la salud de la población, así como 

la infraestructura pública se vieron gravemente afectados.  

A partir de lo expuesto, se realizó la siguiente formulación del problema general ¿De 

qué manera la gestión del riesgo de desastre impacta en la localización de los 

asentamientos humanos en quebradas? caso: ciudad de Chosica 2022, también se 

cuenta con 3 problemas específicos que se desarrollan en la presente tesis: 

 ¿De qué manera la preparación de la gestión del riesgo de desastre impacta en la 

población vulnerable localizadas en los asentamientos humanos en quebradas? caso: 

ciudad de Chosica 2022. 

¿De qué manera la mitigación de la gestión del riesgo de desastre identifica la mala 

calidad de la vivienda localizada en los asentamientos humanos en quebradas? caso: 

ciudad de Chosica 2022.  

¿De qué manera la recuperación de la gestión del riesgo de desastre impacta en la 

morfología urbana localizadas en los asentamientos humanos en quebradas? caso: 

ciudad de Chosica 2022. 

La justificación de la investigación está orientada en cuatro tipos de estudio: La teórica 

proporcionará conceptos, conocimientos e información útil en el campo de la gestión 

del riesgo de desastres y los saberes previos en la localización de los asentamientos 

humanos en quebradas que permitirán ser tomado en cuanta en situaciones parecidas, 
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a su vez permitirá explicar  las anomalías naturales que puedan ocurrir, para una 

oportuna toma de decisiones por parte de los grupos o instituciones responsables en 

el momento oportuno. La práctica se basa en la búsqueda de aquellas problemáticas 

de los asentamientos humanos en la ciudad de Chosica del distrito de Lurigancho 

localizadas en quebradas, en cuestión de desastres naturales como lo son las intensas 

lluvias en temporadas que generan la activación de las diversas quebradas que están 

pobladas y sufren a lo largo de los años por los huaycos, a su vez pueda servir como 

herramienta para la sensibilización y el actuar real permanente de estos asentamientos 

humanos localizados en las quebradas en el ámbito de la gestión del riesgo de 

desastres, orientando el actuar en la capacidad de estar preparados frente a una 

eventualidad de amenaza natural que puede ocurrir en momentos menos previstos. 

La justificación social se basa en indicar que los asentamientos humanos localizados 

en quebradas en la ciudad de Chosica del distrito de Lurigancho se ven vulnerables 

en temporadas de lluvias, por ende, la gestión del riesgo de desastre es un tema que 

no se puede tratar como algo superficial si no que debe de ser lo contrario, debe de 

tener un mayor énfasis este tipo de acciones, para poder reducir gradualmente los 

impactos ambientales, fomentando la cultura preventiva en los habitantes. Dando 

prioridad a que las entidades responsables puedan tener información cualitativa y 

cuantitativa real, con el fin de gestionar debidamente estos datos. La metodológica de 

esta investigación pretende ser de gran ayuda como fuente confiable en otros estudios 

posteriores similares y también para las entidades sectoriales, municipales y 

gubernamentales encausados en el accionar de la gestión del riesgo de desastres 

puedan elegir métodos, estrategias validas y científicamente comprobadas en la 

mitigación de los desastres producidos por los huaycos en los asentamientos humanos 

aledaños en quebradas. 

El objetivo general de la investigación se expresa en demostrar de qué manera la 

gestión del riesgo de desastre se relaciona con la localización de asentamientos 

humanos en quebradas. caso: ciudad de Chosica 2022. De la misma manera los 

objetivos específicos: como primer objetivo específico es determinar de qué manera la 

preparación de la gestión del riesgo de desastre impacta en la población vulnerable 
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localizadas en quebradas. caso: ciudad de Chosica 2022. Como segundo objetivo 

específico es demostrar cómo la mitigación de la gestión del riesgo de desastre 

identifica la mala calidad de la vivienda en la localización de asentamientos humanos 

en quebradas. caso: ciudad de Chosica 2022. Y tercer objetivo específico, determinar 

como la recuperación de la gestión del riesgo de desastre impacta en la morfología 

urbana de los sentamientos humanos localizados en quebradas. caso: ciudad de 

Chosica 2022. 

De esta forma se obtuvo la hipótesis general la gestión del riesgo del desastre impacta 

en la localización de asentamientos humanos en quebradas. Caso: Ciudad de Chosica 

2022. En relación a ello se mencionan las siguientes hipótesis especificas: la 

preparación de la gestión del riesgo de desastre impacta en la población vulnerable 

localizadas en los asentamientos humanos en quebradas, también la mitigación de la 

gestión del riesgo de desastre identifica la mala calidad de la vivienda localizadas en 

los asentamientos humanos en quebradas y por último la recuperación de la gestión 

del riesgo de desastre impacta en la morfología urbana localizadas en los 

asentamientos humanos en quebradas. Caso: Ciudad de Chosica 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO

Antecedentes Internacionales se tiene a De Bruijn, K. et al. (2022) en su 

investigación “Gestión del riesgo de inundación a través de una lente de resiliencia”. 

El objetivo de esta investigación fue generar una discusión sobre cómo alcanzar a 

estrategias adecuadas de gestión del riesgo en caso de una inundación. El autor 

menciona algunos elementos que hace que las personas sean más vulnerables a las 

inundaciones y de qué manera mejorar la resiliencia, como por ejemplo capacidad de 

bienestar y recuperación, para ello es necesario mejorar la gestión del riesgo de 

inundación con una planificación espacial y económica, así como mejorar la inclusión 

de sistemas de protección social que puedan desembolsarse rápidamente a los 

hogares que se ven afectados por un desastre, estas medidas es posible que no 

reduzcan los daños pero pueden traer beneficios importantes al incrementar la tasa de 

recuperación y amortiguar las pérdidas de bienestar. 

Kreibich, H. (2022) en su artículo de investigación “The challenge of unprecedented 

floods and droughts in risk management”. Bajo el análisis de los autores las 

correlaciones de las variables son positivas y arrojan luz sobre cómo la gestión afecta 

la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad y por lo tanto el impacto, sin embargo, 

para la sequía estas correlaciones no son significativas. Aunque se sabe que la 

reducción de la vulnerabilidad juega un papel clave en la reducción del riesgo, los 

casos de eventos apareados revelaron que cuando la amenaza del segundo evento 

era mayor que la del primero, la reducción de la vulnerabilidad por sí sola a menudo 

no era suficiente para reducir el impacto de la amenaza. El análisis de los impulsores 

del cambio de impacto revela la importancia de reducir el peligro, la exposición y la 

vulnerabilidad para lograr una reducción efectiva del impacto. Por ejemplo, la 

construcción de diques con el objetivo de reducir los peligros puede aumentar la 

exposición a través de la promoción de asentamientos en las llanuras aluviales, de 

manera similar, la construcción de embalses para mitigar las sequías puede mejorar 

la exposición a través del fomento del desarrollo agrícola y, por lo tanto, aumentar la 

demanda de agua. 
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San Martin, L. (2021) en su investigación “Responsabilidad civil por daños derivados 

de fenómenos naturales. Una revisión jurisprudencial.” Tiene como consideración dos 

puntos, el primero es revelar el desarrollo que tiene la captación de los fenómenos 

naturales y la solución ante ellos y en un segundo punto se basa en analizar el impacto 

que el desarrollo ha tenido en materia de responsabilidad civil. Con ello, se realiza un 

análisis en relación a la jurisprudencia chilena de acciones de responsabilidad civil por 

daños ocasionados por la naturaleza. Para llevar a cabo este estudio, se consideró el 

período desde el año 2000 - 2019, investigando las sentencias de la Corte Suprema 

disponibles en cifras análogas, específicamente a los desastres naturales. La 

búsqueda arrojó un universo aproximado de 200 de los cuales los relacionados con 

incendios forestales fueron excluidos de esta forma la muestra se redujo a 64. 

Concluimos que del examen jurisprudencial realizado en el presente se desprende 

claramente que los cambios producidos por la naturaleza han dejado de pertenecer 

casos accidentales, para ser parte de la responsabilidad civil.  

Wu, J. et al. (2020). En su artículo “The spatial no-stationary effect of urban landscape 

pattern on urban waterlogging: a case study of Shenzhen City” tiene como objetivo 

explorar la naturaleza espacial no estacionaria del modelo GWR y estudiar la relación 

entre el patrón del paisaje urbano y el anegamiento urbano en áreas densamente 

pobladas y áreas urbanas edificadas. Para que los resultados experimentales sean 

más creíbles, antes de utilizar el análisis de regresión GWR, primero se realiza una 

prueba OLS global. Se utilizaron como unidades espaciales 56 cuencas pequeñas en 

Shenzhen donde se produjo el anegamiento y se utilizó como valor de observación la 

densidad promedio de los sitios anegados en cada cuenca hidrográfica pequeña. Los 

resultados de este estudio proporcionaron valiosa información de referencia para el 

uso eficaz y racional de la tierra de Shenzhen para evitar la ocurrencia de inundaciones 

urbanas, específicamente en las áreas de baja altitud y demasiada población. 

Gracia, J. et al. (2018) en su investigación “Análisis de vulnerabilidad y riesgo de la 

quebrada grande de san Antonio del Tequendama – Cundinamarca.”  Ha desarrollado 

un análisis de amenazas, vulnerabilidades y riesgos, tomando en cuenta la trayectoria 

de la quebrada Grande desde su inicio en la Reserva de Peñas Blancas hasta su 
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convergencia del río Bogotá. La investigación se desarrolló usando información de 

eventos meteorológicos cercanos como también se estudió la conducta del agua y se 

usaron procedimientos de información geográfica; Para el análisis de riesgos se usó 

la metodología planteada por la unidad nacional de gestión del riesgo de desastre. 

Concluyo mencionando que la investigación le permitió identificar cuáles son los 

riesgos más probables en Quebrada Grande; con dicha información se puede 

establecer planes de emergencia y contingencia y la población puede estar preparada 

en el momento que se necesita actuar.  

En los Antecedentes Nacionales, Córdova, H. (2020). En su investigación 

“Vulnerabilidad y gestión del riesgo de desastres frente al cambio climático en Piura, 

Perú” tiene la finalidad la identificación de las fragilidades ambientales que hay en 

algunas ciudades del Perú, tomando como muestra el departamento de Piura, que en 

reiteradas ocasiones sufrieron los efectos de las inundaciones del Niño costero, 

interrumpiendo las rutas de comunicación y hechos que afectan la calidad de vida de 

la población. El método de estudio utilizada es deductivo - analítica basada en 

observaciones de campo y variadas referencias bibliográficas. Dando como resultado 

que tanto en el aumento o disminución de la precipitación impacta en el aspecto 

productivo de las tierras debido que son fuentes de sustento humano, las 

consecuencias de este evento son diferentes ya que el lado rural las lluvias son una 

bendición para ellos y el lado urbano sufre inundaciones y variantes asociados a la 

humedad. 

Lavado, H. (2019). En su investigación “Vulnerabilidad del poblado de Cajamarquilla 

ante los movimientos en masa. Distrito de Lurigancho – Chosica”. Este estudio empezó 

por una evaluación de eventos aluviales, en base a imágenes satelitales, fotografías 

aéreas y relatos, así como también del índice de susceptibilidad de eventos aluviales 

en la quebrada de Jicamarca; luego evaluó la vulnerabilidad del Centro Poblado de 

Cajamarquilla frente a un posible evento de movimientos en masa en la quebrada 

Jicamarca. Los principales resultados fueron que el nivel de vulnerabilidad social, 
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económica y ambiental fue alto, las características más importantes son la falta de 

servicios básicos en las casas, la ausencia de un adecuado manejo de residuos sólidos 

y la pérdida económica de las industrias. El autor concluye refiriendo que se deben 

implementar sistemas de alerta temprana, así como capacitaciones en temas de 

conservación ambiental y de gestión de riesgo en la población para impulsar una 

acción preventiva frente a un evento aluvial. 

Depaula, P. (2019). En su investigación “Huaycos en el distrito limeño de Lurigancho 

– Chosica: Urbanización, vulnerabilidad social, cultura y resiliencia comunitaria.” Trata

sobre el caso de los deslizamientos que involucran el distrito de Lurigancho - Chosica.

Como primer punto se realizó un conjunto de diversos casos rememorando los más

importantes hechos ocurridos en dicho lugar desde el siglo pasado; en segundo punto

se analiza la estructura conceptual y las implicaciones de las zonas pobladas; la

vulnerabilidad social y el papel que juega en las poblaciones afectadas del distrito

limeño. Concluyendo sobre la importancia de acciones preventivas en salud que

promuevan el desarrollo de la resiliencia comunitaria y del enfoque psicosocial en las

primeras políticas públicas.

Comeca, M. et al. (2019).  En su investigación “El niño costero y la ocupación del 

territorio, cuenca del rio Rímac. Caso: Chosica.” El propósito principal de este estudio 

es explicar la correspondencia entre la ocupación del espacio por partes de los 

pobladores y las ocurrencias de los fenómenos naturales. El tipo de investigación es 

correlacional, descriptiva y explicativa. determinar la muestra que sería el área en muy 

alto riego del A. H. Nicolás de Piérola, ubicada en el margen de la quebrada Quirio, 

donde los pobladores ocuparon y construyeron sus hogares, estrangulando el propio 

lecho del cauce de la quebrada. Concluyendo que los efectos del fenómeno del niño 

se dan mas frecuentemente en poblaciones localizadas en las riberas de las 

quebradas siendo estas las zonas con más alto riesgo, posición que ha dificultado el 

actuar del gobierno para una buena planificación y ordenamiento de la población. 
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Huarichaca, E. (2018). En su estudio “Los peligros y la planificación del uso del suelo 

en las subcuencas de las quebradas Barba Blanca y Callahuanca, en el distrito 

Callahuanca, provincia Huarochirí, departamento Lima – Aplicaciones de la 

geomática”, cuyo objetivo fue determinar de qué manera al identificar peligros de modo 

natural contribuye a la planificación del uso del suelo de las subcuencas en 

Callahuanca. Como resultados tuvo que existe una relación significativa positiva. Así 

mismo señaló que las medidas principales que se deben implementar en la prevención 

de desastres son: la limpieza regular de los cauces de los ríos, la edificación de 

puentes en donde las carreteras intersecan con quebradas, el relleno de piedra de 

taludes que se originan a partir de cortes de laderas para construcción de carreteras, 

la instalación de geonet en sector donde se produzcan derrumbes, y por último la 

arborización en las partes bajas de subcuencas, y defesas ribereñas. 

Por lo tanto en el marco teórico se abordara el D.S N°038-2021- presidencia del 

consejo de ministro (PCM). Los Instrumentos internacionales en tema a la gestión del 

riesgo de desastres son: Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 

2015 – 2030 donde habilita cuatro puntos prioritarios; entender el riesgo de desastre, 

reforzar la gobernabilidad para el gestionar de los diversos riesgos, cambiar en la 

mitigación del riesgo de desastre para superar e incrementar los preparativos en casos 

de desastres en el ámbito de reconstrucción, recuperación y rehabilitación. Agenda 

2030 para el desarrollo sostenible teniendo 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 

las cuales 2 de ellas tienen relación directa como el ODS 11: “que es lograr que las 

ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles” y ODS 13 es “adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático 

y sus efectos”  Y la estrategia andina de gestión de riesgo de desastres donde tiene 

como objetivo; Colaborar a la mitigación del riesgo y el impacto de los desastres para 

ayudar en el desarrollo sostenible del planeta. (p.10). 
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Watanabe, M. (2015) señala que el enfoque de gestión del riesgo de desastre (GRD) 

presenta tres puntos clave en América Latina como primer punto es reconocer que los 

desastres no son únicamente naturales, como segundo punto el rol de la vulnerabilidad 

en la concepción del riesgo diferenciando los peligros naturales y como último punto 

la probable formación del riesgo es especialmente social y es determinando por 

diferentes contextos sociales y geográficos. Toulupe et al (2022) menciona que el 

enfoque integral para la GRD abarca cuatro fases como la mitigación, preparación, 

respuesta y recuperación pre y post evento natural para asegurar un equilibrio y la 

capacidad de superación de la comunidad. D.S N°038-2021-(PCM). Menciona del 

enfoque territorial donde la GDR esta canalizada en el accionar de estimar, prevenir, 

reducir, preparar, responder, rehabilitar y reconstruir teniendo en cuenta el contexto 

del espacio sin dejar de lado las diversas singularidades que pueda tener dicho 

espacio, requiriendo la participación activa de los diversos niveles de gobiernos a 

cargo (p.17). 

Pradilla (1987, como se citó en Delgadillo, 2016) menciona que la teoría de la 

dependencia es un fenómeno de urbanización popular y el problema del desempleo 

en Latinoamérica, que yacían desde la época de la colonia y que en el siglo XX tuvo 

una variación en cuanto a la dependencia tecnológica y económica de los países 

capitalistas avanzados. Los marxistas manifestaban de la sobreexplotación de la mano 

de obra que autoconstruía sus casas prolongaba sus jornadas de trabajo y siendo de 

impedimento para el crecimiento de fuerzas productivas. Castells (1973, como se citó 

en Delgadillo, 2016) dice sobre Urbanización Dependiente que se caracteriza por un 

conjunto de fases de crecimiento de los asentamientos humanos en poco periodo de 

tiempo y una industrialización incapaz de crear empleos para la población de 

inmigrantes provenientes de otros puntos, un desorden urbano con falta de 

planificación e hiper concentración en un punto de la ciudad. (p.86). 
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(UNESCO, 2011) Riesgo de desastre se refiere a los cambios producidos por los 

fenómenos naturales o producidos por el hombre, siendo parte del funcionamiento de 

la sociedad, que debido al momento no pueden ser resueltas con los recursos que 

cuentan por ello es necesario entender el contexto de los procesos de la ocupación 

del espacio y uso del territorio. El riesgo siendo el primer componente es la adición de 

pérdidas ocasionadas por un determinado evento que afecta a la vida, salud, contexto, 

bienes y servicios de una comunidad en un periodo de tiempo futuro, está en función 

de la amenaza-peligro se determina como el suceso de un fenómeno natural 

destructivo en un periodo específico de un determinado lugar y se puede identificar 

con la tecnología y la ciencia (p.10). En el Perú la palabra amenaza se considera como 

una señal de peligro inminente. Los peligros-amenazas pueden ser de origen natural, 

origen biológico e inducidos por la actividad del ser humano. La vulnerabilidad es otro 

de los componentes del riesgo. Se define como el grado de fuerza y exposición de uno 

o varios elementos ante un suceso de peligro-amenaza y se presenta en diversos

tipos: social, cultural, institucional, física, económica, entre otros. Las capacidades son

importantes para que las comunidades puedan incrementar sus niveles de resistencia

ante los eventos desfavorables de desastre y organización para disminuir su

exposición al riesgo de desastre.

La gestión de riesgo es un conglomerado de componentes que permite encausar los 

planes para controlar y disminuir daños (Aguiar et al., 2021). La gestión de riesgo de 
desastre Es un conjunto de fases cuya finalidad es el control, la reducción y la 

prevención permanente de agentes de riesgos de desastre en una localidad, así como 

la preparación y respuesta ante situaciones producidas por los fenómenos naturales 

(UNESCO, 2011, p.13). INDECI, Ley N° 29664. (2021) Se basa en las investigaciones 

de carácter científico que se va realizando a nivel mundial, estas investigaciones 

orientan a las organizaciones gubernamentales a prepararse para mitigar los impactos 

ambientales a través de las estrategias políticas y también las acciones que se toman 

para la protección de la población, según la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) para la Educación, la Ciencia y la Cultura Esto da entender que la gestión de 
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riesgo de desastre es un requisito indispensable para realizar trabajos de desarrollo 

sostenible en una ciudad. 

Calderón et al (2017). En los últimos tiempos, esta concepción es aplicada por 

organizaciones tanto públicas como privadas, por ende, cada uno lo aplica de acuerdo 

al sector que se somete, por ello no hay una descripción única de GRD. Sin embargo, 

todas las investigaciones coinciden la GRD tiene como finalidad mejorar los niveles de 

apreciación sobre el riesgo, generar compromisos en la ciudadanía e incrementar los 

niveles de colaboración que logren activar a la sociedad entorno a la gestión del riesgo 

tomando en cuenta la información para generar estrategias que ayuden a mitigar y 

responder oportunamente ante cualquier emergencia que va desde el ámbito 

universal, sectorial, local, comunitario y familiar (p. 253). 

(Lavell, 2003, como se citó en Barrios et al. ,2017). Quien manifestó que la idea de 

entender la prevención y la mitigación de desastre debía de ser visto y estudiado de 

manera endógena y no de forma exógena para poder tener es cuenta criterios propios 

y componentes estructurales propios del proceso. Por ello se entiende que la GRD 

mantiene la idea que los desastres no son ocasionados propiamente por la naturaleza 

mas bien por el crecimiento y necesidades de habitar de los habitantes en espacios en 

riesgo. Por lo tanto, La GRD es parte del requerimiento en la diversas políticas públicas 

y estrategias desarrollo territorial y sectorial, así como en la representación y 

realización de diversos proyectos específicos para la mitigación (p.132). 

La Preparación según (INCyTU, 2019; Tolulope et al,2022) mencionan que  son 

medidas preventivas que se realizan para responder efectivamente en la sociedad, 

ante los desastres naturales, estas medidas están ligadas a la planificación, educación, 

monitoreo, alertas tempranas, simulacros y evacuación para la prevención de posibles 

impactos ambientales, fomentando proyectos de mitigación, brindando a la población 



14 

conocimientos sobre los riesgos a los que se enfrentan, es netamente importante 

involucrar a la comunidad en estos procesos, como en la aplicación de dispositivos de 

alerta temprana, ya que ellos son los principales actores para la preparación de 

posibles riesgos.  

La Mitigación siendo parte de la GRD, según (INCyTU, 2019; Tolulope et al,2022) Es 

la minimización de los efectos de desastres a través de las acciones continuas en 

mención como la evaluación de la destrucción y posibles riesgos, el estudio de las 

vulnerabilidades y una adecuada estrategia para la reducción de lo expuesto. Por ello 

(INDECI, 2016) comprende la toma de decisiones para actuar efectivamente, es 

importante saber el tipo de amenaza que se tiene sea inducido por el hombre o natural. 

Otro aspecto es  conocer la vulnerabilidad para determinar la impresión de los peligros. 

Entre los puntos a tener presente son: impactos ambientales frecuentes, acciones de 

preparación y actividades de planificación.   

La Recuperación Consiste en la reconstrucción inmediata de la comunidad afectada 

infraestructura, construcciones publicas destruidas y la reparación de los daños 

ocasionados por los desastres (Tolulope et al,2022, p.8) mediante actividades con 

personal preparado; en este periodo se fomenta una oportunidad de cambio, para el 

desarrollo de la ciudad, promoviendo la inversión en proyectos que reduzcan los 

riesgos a futuros desastres, considerando la idea de construir mejor ante ello, se 

menciona algunas características: desarrollo optimo a la población, mejorando la 

calidad de estos espacios destruidos, tecnología mejoradas, reubicación a espacios 

seguros(si fuese prioridad), integración de medidas de prevención y mitigación del 

riesgo, etc.  (R.M. N°147-2016-PCM 2016, p.3). 

Los Asentamientos Humanos Según Strano, E. et al (2021) define como un área 

continua de tierra ocupada por el hombre, formada por la agregación de vecinos a lo 

largo de sus bordes y sus dimensiones varían desde algo pequeño como una 

edificación hasta algo grande como una ciudad entera. Por lo tanto, es el resultado de 

complejos procesos geográficos, culturales, económicos e históricos que tienen 
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profundos impactos humanos y ecológicos. ONU-Hábitat (2006) el termino varia en los 

distintos aspectos culturales; en este sentido, los AA.HH. también son llamados como 

espacios precarios, tugurios, barrios marginales, entre otros. Barrios, O. (2010) define 

que los barrios precarios son conglomerados de viviendas agrupadas con altos índices 

de situaciones precarias y geográficamente ubicadas en áreas urbanas no propicias 

para habitar, consideradas como poblaciones vulnerables. ONU-Hábitat (2012), donde 

determina como “hogar precario” a grupos de personas que viven bajo el mismo 

espacio que cuenta con las siguientes limitaciones: una vivienda poco durable, espacio 

vital inadecuado, déficit acceso a los servicios básicos y un excesivo valor de vida. 

Connolly (2013, como se citó en Delgadillo, 2016) Habitad popular es la producción 

física de Asentamientos Humanos irregulares en formas de construir viviendas, barrios 

y ciudades en América Latina en los 40s. mientras que Urbanismo popular se refiere 

a la práctica de los asentamientos humanos en la autoconstrucción de sus viviendas 

sin guía de profesionales, falta de procesos legales y sin apoyo del estado fuera de la 

lógica del mercado inmobiliario, puesto que se construye por una necesidad.(p.89) 

Watanabe, M. (2015) La carencia de planificación y opciones de vivienda de bajo costo 

ha influenciado el crecimiento de asentamientos humanos y a su vez en la morfología 

urbana. Debido a la diferencia del acceso al suelo las poblaciones con escasos 

recursos se ven forzadas a ocupar zonas inapropiadas (aledaños a ríos y quebradas) 

donde ocurren inundaciones y huaycos, puesto que la estructura de las edificaciones 

y la población son vulnerables a las ocurrencias de la naturaleza. 

En Perú, los AA.HH. se remontan desde la década de los 40´ de acuerdo a García et 

al. (2015) se permitido este proceso de ocupación de espacios  en los bordes de la 

ciudad de Lima metropolitana, múltiples ocupaciones tanto formales como informales 

por parte Soto, J. (2015) de  las poblaciones populares que no fueron atendidas por el 

estado, usándoles de manera populista para su conveniencia y la ocupación del suelo, 

de los sectores populares hacia áreas marginales y de menor valor, calificándole 

común mente como invasión, con ello se fue moldeando el escenario que hoy 

conocemos de Lima. Riofrio, G. (2016, como se citó en Torres et al, 2019) aseveró que 

los AA.HH. tiene como precedente la falta de viviendas populares en aquella época y 
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a su vez sirvieron como válvula de escape a este fenómeno de crecimiento que se 

atravesaba Lima por ello es de vital importancia entender la racionalidad de este 

proceso de creación de los asentamientos humanos (p.20)  

En cuanto a población vulnerable, el D.S N°038-2021-PCM. Hace referencia que la 

GRD es aquella población que está comprometida a verse afectada ante ocurrencias 

de peligros de hechos naturales o inducidos por el hombre de un determinado territorio. 

De acuerdo con el INEI (2015), un requisito para considerar vulnerabilidad es aquella 

que por su naturaleza ya sea por la edad, el sexo, el origen de la etnia, o el área de 

vivencia habitualmente, muestra un grupo o sector de población. Por ende, un pueblo 

que es vulnerable es la que se encuentra en alto riesgo de exposición y susceptibilidad 

a padecer daños a causa de peligros que se pueden ser ocasionados de manera 

natural (p. 21). Así mismo el D.S N°038-2021-PCM. La vulnerabilidad denota tres 

componentes: el grado de exposición del ser humano con respecto al peligro, la 

desventaja y debilidad del hombre en su entorno y la resiliencia del ser humano y su 

entorno antes las ocurrencias de amenazas.  

De acuerdo a (MVCS, 2011)  el tema de vulnerabilidad se puede interpretar según tres 

tipos. La vulnerabilidad de tipo social describe la falta de capacidad de una 

determinada población para lograr la adaptación a determinados eventos, situaciones 

o cambios ya sea que estos se den de manera espontánea, repetitiva, o gradual,

analizados de un espacio demográfico, sociocultural, y político. Por otro lado, La

vulnerabilidad de tipo ambiental se refiere al nivel de resistencia de un medio natural

que compone un determinado grupo de especies que interactúan entre ellos en un

lugar definido frente algún suceso de peligro o amenaza. La vulnerabilidad de tipo

económico sugiere el lado frágil de un sistema económico en la realización de

construcciones o instalaciones en determinadas infraestructuras frente a un desastre

y que estas deben ser adecuadas y óptimas.

Mala calidad de la vivienda EAGRD (2017) aumenta el riesgo de desastre, en términos 

generales las viviendas con menos recursos, además de su limitada condición 

económica que les impide acceder a buenas condiciones de habitabilidad y a falta de 
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información que les permita accede a medios para cambiar su estado de vulnerabilidad 

(la mano de obra no calificada y la falta de técnicas apropiadas para la construcción 

de sus casas) Las casas son construidas por los propios habitantes de acuerdo a los 

recursos económicos. La mayoría de las viviendas se construyen sin supervisión 

especializada.  

Morfología Urbana. Para Guzmán et al. (2018) es conocer la importancia del lugar en 

cuanto a su forma, que nos lleva a valorar la relación en la producción y construcción 

del espacio social (parcela, lotes, red vial, espacios públicos y espacios construidos) 

que los individuos han establecido colectivamente en el entorno (p.34).Existen tres 

factores importantes de la configuración urbana: la partes tangible (la edificación, la 

subdivisión, la trama urbana y área física que comprende el territorio), la parte espacial 

(conformación espacial realizada  por los habitantes, la naturaleza y la ocupación del 

lugar) y  características urbanas (particularidades urbanas que brinda un sentido de 

pertenencia , identificación y ubicación del lugar) (p.36) Para Kubat (2010, como se 

citó en Guzmán et al. 2018) las poblaciones atípicas, también llamados no 

tradicionales ubicados en las periferias de las localidades, y se tiene que tener en 

cuenta en el estudio la evaluación y análisis del espacio de la percepción del sitio y la 

estructura de las vías de comunicación y e interacción social (p.35). 
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III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de investigación 
En la investigación se quiere ahondar en los conocimientos de las variables para ello 

se va combinar los dos enfoques como es la cuantitativa y cualitativa, con una 

investigación de enfoque mixto, Hernandez et al. (2014) Es nombrada así, porque esta 

investigación pretende lograr una óptica mas amplia y vasta, produciendo datos más 

ricos y variados con la gama de herramientas para recolectar datos  del tema que se 

esta tratando ya que la apreciación de este resulta más completa, holística e integral 

(p.537). 

Se va a usar el diseño exploratorio secuencial ya que ellos implican una primera etapa 

de recogen y análisis de datos cualitativos seguidamente de otra donde recaban y 

examinan los datos cuantitativos para después usar la modalidad comparativa  donde 

los descubrimientos realizados de ambas faces se comparar y forman parte de la 

interpretación del reporte de la investigación, se puede priorizar a lo cuantitativo o 

cualitativo como también darle el mismo peso a los dos, siendo el más habitual la 

primera opción (pp.551-552). 

3.2 Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 
Variable se entiende según Arroyo, J. (2022) como la posibilidad de sustituir un rasgo, 

característica o cualidad que sea tangible o intangible de cualquier propiedad, asunto 

que ayuda a poder indagar sobre ello (p.3). Hernández et al. (2014) se puede llamar a 

una propiedad cambiante que puede ser medido y observado (p.105). De la 

investigación realizada se consideran dos variables de las cuales se obtuvieron seis 

categorías como parte de la GRD está la preparación, mitigación y Recuperación. En 

cuanto a la variable de AA. HH. Se tiene Población vulnerable, Mala calidad de la 

vivienda y morfología urbana. Y las sub categorías como se muestra en la tabla N°1: 
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Tabla N°1: Matriz de categorización 

VARIABLE/TIPO DE 
VARIABLE 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Gestión del riesgo de 
desastre 

(GRD) 
Variable independiente 

Preparación capacitaciones sobre GRD 

Monitoreos 

simulacros ante huaycos 

Mitigación Sistema de alerta 

Rutas de evacuación 

Actividades de planificación 

Recuperación Reconstrucción 

Reparación de daños 

espacios seguros 

Asentamientos 
Humanos 

(AA HH) 
Variable dependiente 

Población vulnerable personas expuestas al peligro 

Salud emocional y física 

Pérdidas económicas 

Mala calidad de la 

vivienda 

Viviendas vulnerables 

Falta de supervisión 

Exposición de servicios básicos 

Morfología Urbana Espacial 

Trama urbana 

Espacios públicos 

Red vial 

Elaboración propia 

3.3 Escenario de estudio 
PDC Lurigancho (2019-2030) El contexto territorial de estudio está situado en las 

diversas quebradas ubicadas en el espacio del sector de la ciudad de Chosica del 

distrito de Lurigancho (p.23), tomando en cuenta las 4 quebradas del margen derecho 

como son  Santa María, Quirio, San Antonio y La Libertad con ello a los grupos de 

poblaciones considerados como Asentamientos Humanos Yanacoto, Nicolas de 
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Piérola, San Antonio y La Libertad que están aledaños a quebradas y que están 

propensas a riesgos y afectaciones en temporadas de lluvias de la ciudad de Chosica 

como se especifica en la Figura N°1. 

Figura N°1: Escenario de estudio 

Elaboración propia 

3.4 Participantes 
Población es según Hernández et al. (2014) un conglomerado de sucesos que 

conforman determinadas situaciones (p.174). Arias et al. (2016) población de estudio 

es un compuesto de acontecimientos accesible, limitado y definido que se tomara 

como referente para la selección de la muestra y que debe de tener una serie de pautas 

predeterminadas. (p.202). se va tomar en cuenta más del 10% de la población dispersa 

en cada Asentamiento Humano como se muestra en la tabla N°3. 
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Tabla N°2: Quebradas y Asentamientos Humanos 

N° QUEBRADA ASENTAMIENTO HUMANO MZ. F./LT 10% 

6065 Santa maría Yanacoto 56 672 78 

6031 Quirio Nicolas de Piérola 64 768 86 

6049 San Antonio San Antonio 47 564 63 

6018 La Libertad La libertad 34 408 46 

TOTAL 201 2,412 273 
Elaboración propia-Mapa de pobreza 2018 (INEI 2020) 

La muestra estimada para el tamaño de mi población cuyo total es 273, se aplicó la 

siguiente fórmula de proporción poblacional: 

Dónde: 

n: Tamaño de la muestra que se quiere calcular 

Z: 1.96 Es valor medio que aceptamos, está determinado por Gaus para obtener el 

nivel deseado de confianza que buscamos. 

e:  0.05 Es el margen de error Máximo permitido 

N: 273 Tamaño de la población de estudio 

p:  0.50 proporción de probabilidades que se espera encontrar 

=          (1.96)2 0.50(1-0.50)273     = 160 

  (0.05)2(273-1) + (1.96)2 0.50 (1-0.50) 

Para la parte cuantitativa de esta investigación se toma en cuenta la muestra de 160 

encuestados para lo cual se pretende realizarlas a 40 familias presentes por cada 

Asentamiento Humano, que están localizados en las quebradas de la ciudad de 

Chosica para tener una mejor data porcentual siendo la cabeza de hogar (varón o 

mujer) los que van a participar para la recolección de datos y para la parte cualitativa 
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los participantes van a ser entrevistados y se les considera  expertos como el personal 

del COE de Chosica. 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Hernández et al. (2014) Recolectar datos incluye elaborar una serie de procedimientos 

que nos llevan a reunir información con propósitos específicos como la fuente y 

localización de los datos obtenidos, los medios o métodos y el análisis de ellos (p.198). 

Las técnicas que se va utilizar para recolectar los datos en esta investigación va ser el 

cuestionario, entrevista, mapeo, ficha de observación.  

Como primera técnica el cuestionario que son un conjunto de pregunta relacionadas a 

las variables que se van a medir. Las preguntas serán de tipo cerradas contando con 

opciones de respuestas delimitadas puesto que llegan a ser vas apropiadas para 

analizar y codificar (p217). El instrumento que se usara va ser las preguntas propias 

del cuestionario que consta de 18 ítems que contienen 5 respuestas como alternativa 

en las diversas variables. Tomando en cuenta las siguientes opciones de respuestas 

como nos muestra en la siguiente tabla N°3 para las preguntas que se van a realizar. 

Tabla N°3: respuestas cerradas del cuestionario 

RESPUESTAS CERRADAS 

V1: Gestión del Riesgo de 
Desastre 

V2: Asentamientos Humanos 

1. Nunca

2. Casi nunca

3. Ocasionalmente

4. Casi siempre

5. Siempre

1. Definitivamente si

2. Probablemente si

3. No estoy seguro

4. Probablemente no

5. Definitivamente no

Elaboración propia 

Para la validez del instrumento se consideró la aprobación de tres expertos como se 

muestra en la tabla N°4 en cuanto al grado de pertenecía y relación entre los ítems, 
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para ello se toma en cuenta la claridad, Pertenecía y Relevancia que va tener el 

instrumento del cuestionario. 

Tabla N°4: Validación de instrumentos por expertos 

EXPERTO CALIFICACIÓN % DE APROBACIÓN 
Arqta. Bustamante Dueñas, Isis Aplicable 100% 

Arq. Reyna Ledesma, Victor 
Manuel 

Aplicable 100% 

Arqta. Miranda Huarecallo, Judith Aplicable 100% 

Elaboración propia 

Como otra técnica esta la entrevista según Penalva et al, (2015) se emplea a menudo 

en la ciencia social aprovechando la comunicación como seres humanos como lo es 

la conversación y se puede decir que es entendida como un dialogo entre persona 

considerando preguntas insertadas para la obtención de información. (p.33) para ello 

se consideró entrevistar a expertos en el tema de gestión de riesgo de desastre del 

COE del distrito de Lurigancho Chosica y su perspectiva que tiene sobre los 

asentamientos humanos localizados en quebradas para proporcionarnos mayor 

información a la investigación. Como vemos en la tabla N° 5 

Tabla N°5: Expertos entrevistados 

PROFESIÓN EXPERTO CARGO COE CANT
. 

Ing. Geólogo Morales Montejo, Carlos Milán Evaluador de riesgo 1 

Bach. Ciencia 
Política 

David Obispo, Leonor Araceli Coord. COE 1 

Lic. 
Educación 

Lizarra Camanzo, Alberto 

William 

Sub Gerente Defensa 

Civil 

1 

Elaboración propia 
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Como siguiente técnica el mapeo Montaner, J. (2014) menciona que como profesional 

investigador es fundamental un registro de las realidades, vivencias y experiencias que 

uno percibe (p.13) por ello se pretende realizar un análisis minucioso del espacio que 

estamos estudiando y los diversos mapas obtenidos de la presente investigación. 

En cuanto a las fichas de observación se fue a las cuatro quebradas para poder 

observar las realidades de los asentamientos humanos  y de la misma manera saber 

en qué condiciones se encuentran ellas con el margen de las quebradas con ello las 

tomas fotográficas para ilustrar lo que se está investigando. 

3.6 Procedimientos 
En cuanto a la validación de los instrumentos se buscó a profesionales especializados 

al tema de investigación, para que puedan autorizar la validación del instrumento para 

proseguir en la búsqueda de datos mediante estos instrumentos. 

El procedimiento de la investigación se va a realizar mediante cuestionarios a los 

habitantes dispersos de cada Asentamiento humano asignado, que están aledaños a 

las quebradas y han vivenciado los fenómenos que la naturaleza genera en 

temporadas de lluvia, para luego pasar estos datos en una hoja de Excel para su 

análisis. Por otro lado, las entrevistas se estarán realizando a personas expertas del 

tema y que vivencian las temporadas de lluvia en Chosica, la ficha de observación se 

tomara en cuenta las categorías para la data y ello las tomas fotográficas van a ser 

realizada en el lugar de estudio para una mejor información confiable.  

3.7 Rigor científico 
Castillo y Vásquez (2003, como se citó en Rojas et al, 2017) menciona que la 

credibilidad es realizada cuando el investigador mediante las conversaciones 

(entrevistas) y observaciones (mapeos, fichas de observación) que tienen con el 

participante en la investigación, reúnen información reconocidas por los participantes 

con una gran aproximación a lo que piensa y siente. Por ello la credibilidad se entiende 

en que los resultados investigados son verídicos por las personas que fueron 

estudiadas y otras que experimentaron en el proceso de la investigación (p.67).  

3.8 Método de análisis de datos 
Para la realización de la base de datos de las variables cuantitativas y cualitativas de 

la investigación se pensó usar:  
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Base de datos SPSS 22: Se realizo el llenado de los productos recopilados a través 

de la información conseguida por los instrumentos de medición, para la elaboración de 

la base de datos de las variable y dimensiones cuantitativas. Tabla de Frecuencia: 

Tiene como fin brindar información resumida de las dos variables y dimensiones 

cuantitativas a través de gráficos estadísticos. Correlación de Rho de Spearman: 

Mediante este análisis se puede elaborar la prueba de hipótesis, esto es dado por la 

correlación de las variables o dimensiones de estudio, este trabajo se realizó en base 

a escalas ordinales. 

3.9 Aspectos éticos 
(Barroso, 2020) indica que “Ética es la ciencia que se encarga del estudio filosófico, 

normativo y teórico/práctico del aspecto individual y social de los individuos, estos se 

dan como resultado de acciones morales de las personas, de modo que el 

conocimiento del ser humano y la honestidad intervienen en cada ser con el fin de 

lograr un bien común”.  

Ya que esta investigación cumple con las normas APA de la última edición, sin estas 

pautas adecuadas, no hubiese sido posible desarrollar este trabajo; por consiguiente, 

la ética hace referencia y va más allá del respeto y la consideración a la persona, es 

por eso que se puede reflejar en la metodología y el diseño de este trabajo. Este 

proceso destinado a ampliar el cuerpo de conocimientos o resolver interrogantes 

existentes en dicho conocimiento, conlleva en la medida que esta investigación 

involucre seres vivos, debe estar sujeta al análisis ético. 

La siguiente investigación está rigurosamente respaldada de acuerdo al Código de 

Ética aprobado por la Universidad Cesar Vallejo, además se ha desarrollado en todo 

el proceso de la investigación de acuerdo a la Ley de transparencia y acceso a la 

información pública. 

Los datos obtenidos para el desarrollo del proyecto han sido respetados y no alterados 

bajo el consentimiento y autorización de las personas encuestadas. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En esta parte se analiza de manera anónima las encuestas con las 16 preguntas realizadas a los pobladores de los 4 

asentamiento humanos ubicados en las quebradas, la información obtenida en las encuestas fue procesadas a través 

del programa de análisis estadístico IBM SPSS statics 26 las dos variables con sus respectivas categorías y 

subcategorías. 

Tabla N°6: Pregunta 1 de la encuesta a los pobladores de los AA. HH. 

1. Considera Ud. ¿Que la comunidad realiza capacitaciones para estar preparados ante eventos de huaycos?
AA.HH. LIBERTAD AA.HH. SAN ANTONIO AA.HH. YANACOTO AA.HH. QUIRIO 

Los pobladores de Libertad 
consideran un 32.5% casi 
nunca, 30% 
ocasionalmente, 27.5% 
nunca, 7.5 siempre y 2.5 
casi siempre, la comunidad 
realiza capacitaciones para 
estar preparados ante 
eventos de huayco.  

Los pobladores de San 
Antonio consideran un 
45%nunca, 45% casi 
nunca, 5% ocasionalmente 
y 5% casi siempre, la 
comunidad realiza 
capacitaciones para estar 
preparados ante eventos de 
huayco. 

Los pobladores de 
Yanacoto consideran un 
62.5% nunca, 20% casi 
nunca, 7.5% 
ocasionalmente, 5% casi 
siempre y un 5% siempre, la 
comunidad realiza 
capacitaciones para estar 
preparados ante eventos de 
huayco.  

Los pobladores de Quirio 
consideran un 42.5% 
ocasionalmente, un 37.5% 
nunca, un 17.5% casi nunca 
y un 2.5% siempre la 
comunidad realiza 
capacitaciones para estar 
preparados ante eventos de 
huayco.  

Se puede registrar en los AA. HH. que no es común que realicen las capacitaciones para estar prevenidos ante eventos 
de huaycos a excepción del asentamiento humano Quirio que considera que ocasionalmente realizan las 
capacitaciones para estar preparados ante los eventos en temporada de huaycos. 

Elaboración propia 
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Tabla N°7: Pregunta 2 de la encuesta a los pobladores de los AA. HH. 

2.Considera Ud. ¿Que la comunidad es monitoreada por personal preparado (defensa civil, bomberos,
municipalidad, etc.) ante posibles eventos de huaycos? 

AA.HH. LIBERTAD AA.HH. SAN ANTONIO AA.HH. YANACOTO AA.HH. QUIRIO 

Los pobladores de Libertad 

consideran un 32.5% 

ocasionalmente, 22.5 casi 

nunca, 20% casi siempre y 

un 12.5% nunca-siempre, la 

comunidad es monitoreada 

por personal preparado 

ante eventos de huayco.  

Los pobladores de San 

Antonio consideran un 45% 

casi nunca, 25% nunca, 

20% ocasionalmente, 7.5% 

casi siempre y un 2.5% 

siempre, la comunidad es 

monitoreada por personal 

preparados ante eventos de 

huayco. 

Los pobladores de 

Yanacoto consideran un 

40% casi nunca, 35% 

nunca, 17.5% 

ocasionalmente, 5% casi 

siempre y un 2.5% siempre, 

la comunidad es 

monitoreada por personal 

preparado ante eventos de 

huayco.  

Los pobladores de Quirio 

consideran un 35% 

ocasionalmente, 27.5% casi 

nunca, 20% nunca, 15% 

casi siempre y un 2.5% 

siempre, la comunidad es 

monitoreada por personal 

preparado ante eventos de 

huayco. 

Se considera que los pobladores de los AA. HH perciben las visitas de los especialistas en gestión de riesgo de 

desastres como defensa civil, bomberos, personal de la municipalidad, etc. poco frecuente hasta casi nunca como se 

muestra en la información, para poder brindar apoyo e información para estar preparados ante eventos de huaycos. 

Elaboración propia 
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Tabla N°8: Pregunta 3 de la encuesta a los pobladores de los AA. HH. 

3.¿La comunidad se prepara con simulacros ante posibles eventos de huaycos?
AA.HH. LIBERTAD AA.HH. SAN ANTONIO AA.HH. YANACOTO AA.HH. QUIRIO 

Los pobladores de Libertad 

consideran un 40% casi 

nunca, 27.5 

ocasionalmente, 22.5% 

nunca y un 10% casi 

siempre, la comunidad se 

prepara con simulacros 

ante posibles eventos de 

huaycos.  

Los pobladores de San 

Antonio consideran un 

47.5% nunca, 35% casi 

nunca, 12.5% 

ocasionalmente, 2.5% casi 

siempre y un 2.5% 

siempre, la comunidad se 

prepara con simulacros 

ante posibles eventos de 

huaycos.  

Los pobladores de 

Yanacoto consideran un 

67.5% nunca, 20% casi 

nunca, 10% 

ocasionalmente y un 2.5% 

siempre, la comunidad se 

prepara con simulacros 

ante posibles eventos de 

huaycos.  

Los pobladores de Quirio 

consideran un 60% nunca, 

27.5% ocasionalmente, 10% 

casi nunca y un 2.5% casi 

siempre, la comunidad se 

prepara con simulacros ante 

posibles eventos de huaycos. 

Se puede registrar que los pobladores de los AA. HH  no realizan estos simulacros para poder estar preparados ante 

posibles eventos de huaycos, en temporadas que las quebradas puedan activarse. 

Elaboración propia 
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Tabla N°9: Pregunta 4 de la encuesta a los pobladores de los AA. HH. 

4.¿La comunidad cuenta con algún sistema de alerta temprana ante un posible evento de huaycos?
AA.HH. LIBERTAD AA.HH. SAN ANTONIO AA.HH. YANACOTO AA.HH. QUIRIO 

Los pobladores de Libertad 

consideran un 25% casi 

nunca, 22.5% nunca, 20% 

ocasionalmente, 17.5% 

siempre y un 15% casi-

siempre, la comunidad 

cuenta con algún sistema 

de alerta temprana ante un 

posible evento de huayco. 

Los pobladores de San 

Antonio consideran un 35% 

nunca, 27.5% casi nunca, 

20% ocasionalmente, 10% 

casi-siempre, y un 7.5% 

siempre, la comunidad 

cuenta con algún sistema 

de alerta temprana ante un 

posible evento de huayco. 

Los pobladores de 

Yanacoto consideran un 

70% nunca, 17.5% 

ocasionalmente y un 12.5% 

casi nunca, la comunidad 

cuenta con algún sistema 

de alerta temprana ante un 

posible evento de huayco. 

Los pobladores de Quirio 

consideran un 60% nunca, 

25% ocasionalmente, 

12.5% casi nunca, y un 

2.5% siempre, la 

comunidad cuenta con 

algún sistema de alerta 

temprana ante un posible 

evento de huayco. 

En los cuatro AA.HH. encuestados, en su mayoría refirieron que nunca cuentan con algún sistema de alerta temprana 

frente a un posible evento de huayco. 

Elaboración propia 
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Tabla N°10: Pregunta 5 de la encuesta a los pobladores de los AA. HH. 

5.¿La comunidad cuenta con rutas de evacuación ante desastres que se avecinan ocasionados por los
huaycos? 

AA.HH. LIBERTAD AA.HH. SAN ANTONIO AA.HH. YANACOTO AA.HH. QUIRIO 

Los pobladores de Libertad 
consideran un 27.5% 
ocasionalmente, 22.5% 
siempre, 20% nunca, 17.5% 
casi nunca y un 12.5% casi-
siempre, la comunidad 
cuenta con rutas de 
evacuación ante desastres 
que se avecinan 
ocasionados por los 
huaycos. 

Los pobladores de San 
Antonio consideran un 
52.5% nunca, 22.5% casi 
nunca, 12.5% 
ocasionalmente, y un 
12.5% casi siempre, la 
comunidad cuenta con 
rutas de evacuación ante 
desastres que se avecinan 
ocasionados por los 
huaycos. 

Los pobladores de 
Yanacoto consideran un 
65% nunca, 15% casi 
nunca, 12.5% 
ocasionalmente, 5% casi 
siempre, y un 2.5% 
siempre, la comunidad 
cuenta con rutas de 
evacuación ante desastres 
que se avecinan 
ocasionados por los 
huaycos. 

Los pobladores de Quirio 
consideran un 62.5% 
nunca, 15% casi siempre, 
12.5% casi nunca, un 7.5% 
ocasionalmente y un 2.5% 
siempre, la comunidad 
cuenta con rutas de 
evacuación ante desastres 
que se avecinan 
ocasionados por los 
huaycos. 

Según la mayoría de los encuestados, los AA.HH. San Antonio, Yanacoto y Quirio, desconocen y no cuentan con rutas 

de evacuación frente a desastres por huaycos, a diferencia del asentamiento humano Libertad que ocasionalmente se 

podría decir, tienen conocimiento por donde evacuar y la rutas para ello. 

Elaboración propia 
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Tabla N°11: Pregunta 6 de la encuesta a los pobladores de los AA. HH. 

6.¿La comunidad planifica actividades ante los desastres que son ocasionados por los huaycos?
AA.HH. LIBERTAD AA.HH. SAN ANTONIO AA.HH. YANACOTO AA.HH. QUIRIO 

Los pobladores de Libertad 

consideran un 37.5% casi 

nunca, 30% nunca, 22.5% 

ocasionalmente, 7.5% casi 

siempre y un 2.5% siempre, 

la comunidad planifica 

actividades ante los 

desastres que son 

ocasionados por los 

huaycos. 

Los pobladores de San 

Antonio consideran un 

37.5% casi nunca, 32.5% 

nunca, 20% 

ocasionalmente, 7.5% casi 

siempre y un 2.5% siempre, 

la comunidad planifica 

actividades ante los 

desastres que son 

ocasionados por los 

huaycos. 

Los pobladores de 

Yanacoto consideran un 

70% nunca, 17.5% 

ocasionalmente y un 12.5% 

casi nunca, la comunidad 

planifica actividades ante 

los desastres que son 

ocasionados por los 

huaycos. 

Los pobladores de Quirio 

consideran un 45% nunca, 

35% ocasionalmente, 15% 

casi siempre y  un 5% casi 

nunca, la comunidad 

planifica actividades ante 

los desastres que son 

ocasionados por los 

huaycos. 

Según los encuestados, los AA.HH. en su mayoría, nunca y casi nunca han planificado actividades que les puede 

servir para reducir los daños ante los desastres ocurridos por huaycos. 

Elaboración propia 
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Tabla N°12: Pregunta 7 de la encuesta a los pobladores de los AA. HH. 

7.¿La comunidad recibe apoyo para poder reconstruir las infraestructuras dañadas por los huaycos?
AA.HH. LIBERTAD AA.HH. SAN ANTONIO AA.HH. YANACOTO AA.HH. QUIRIO 

Los pobladores de Libertad 

consideran un 37.5% 

ocasionalmente, 22.5% 

nunca, 15% siempre, 12.5% 

casi nunca y un 12.5% casi 

siempre, la comunidad 

recibe apoyo para poder 

reconstruir las 

infraestructuras dañadas 

por los huaycos. 

Los pobladores de San 

Antonio consideran un 40% 

nunca, 22.5% casi nunca, 

22.5% ocasionalmente y un 

15% casi siempre, la 

comunidad recibe apoyo 

para poder reconstruir las 

infraestructuras dañadas 

por los huaycos. 

Los pobladores de 

Yanacoto consideran un 

40% nunca, 27.5% casi 

nunca, 25% 

ocasionalmente, y un 7.5% 

casi siempre, la comunidad 

recibe apoyo para poder 

reconstruir las 

infraestructuras dañadas 

por los huaycos. 

Los pobladores de Quirio 

consideran un 40% 

ocasionalmente, 25% casi 

nunca, 20% nunca y un 

15% casi siempre, la 

comunidad recibe apoyo 

para poder reconstruir las 

infraestructuras dañadas 

por los huaycos. 

Según los encuestados de los AA.HH. San Antonio y Yanacoto en su mayoría nunca han recibido apoyo 

oportunamente para reconstruir infraestructuras a causa de desastres por huaycos, a diferencia del a los AA.HH. 

Libertad y Quirio quienes en ocasiones han podido recibir apoyo por este tipo de eventos. 

Elaboración propia 
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Tabla N°13: Pregunta 8 de la encuesta a los pobladores de los AA. HH. 

8.¿En la comunidad reciben apoyo para reparar los daños oportunamente ante los desastres ocasionados
por los huaycos? 

AA.HH. LIBERTAD AA.HH. SAN ANTONIO AA.HH. YANACOTO AA.HH. QUIRIO 

Los pobladores de Libertad 
consideran un 52.5% 
ocasionalmente, 30% casi 
nunca, 10% casi siempre, 
5% nunca y un 2.5% 
siempre, en la comunidad 
reciben apoyo para reparar 
los daños oportunamente 
ante los desastres 
ocasionados por los 
huaycos. 

Los pobladores de San 
Antonio consideran un 30% 
nunca, 30% casi nunca, 
17.5% ocasionalmente, 
15% casi siempre y un 7.5% 
siempre, en la comunidad 
reciben apoyo para reparar 
los daños oportunamente 
ante los desastres 
ocasionados por los 
huaycos. 

Los pobladores de 
Yanacoto consideran un 
47.5% nunca, 30% 
ocasionalmente, 17.5% 
casi nunca, 2.5% casi 
siempre y un 2.5% siempre, 
en la comunidad reciben 
apoyo para reparar los 
daños oportunamente ante 
los desastres ocasionados 
por los huaycos.  

Los pobladores de Quirio 
consideran un 57.5% 
ocasionalmente, 22.5% casi 
nunca, 17.5% nunca y un 
2.5% casi siempre, en la 
comunidad reciben apoyo 
para reparar los daños 
oportunamente ante los 
desastres ocasionados por 
los huaycos.  

Según los encuestados de los AA.HH. San Antonio y Yanacoto nunca han recibido apoyo en la reparación oportuna 
de daños ocurridos por huaycos, a diferencia del de los AA.HH.  Libertad y Quirio quienes ocasionalmente han recibido 
apoyo en cuestión de reparación de daños. 

Elaboración propia 
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Tabla N°14: Pregunta 9 de la encuesta a los pobladores de los AA. HH. 

9. ¿En la comunidad hay espacios seguros para resguardarse ante los desastres ocasionados por los
huaycos? 

AA.HH. LIBERTAD AA.HH. SAN ANTONIO AA.HH. YANACOTO AA.HH. QUIRIO 

Los pobladores de Libertad 

consideran un 40% casi 

nunca, 25% 

ocasionalmente, 22.5% 

nunca y un 12.5% siempre, 

en la comunidad hay 

espacios seguros para 

resguardarse ante los 

desastres por los huaycos.  

Los pobladores de San 

Antonio consideran un 

47.5% nunca, 30% casi 

nunca, 12.5% 

ocasionalmente y un 10% 

siempre, en la comunidad 

hay espacios seguros para 

resguardarse ante los 

desastres por los huaycos.  

Los pobladores de 

Yanacoto consideran un 

25% siempre, 20% 

ocasionalmente, 20% casi 

nunca, 17.5% casi siempre 

y un 17.5% nunca, en la 

comunidad hay espacios 

seguros para resguardarse 

ante los desastres por los 

huaycos.  

Los pobladores de Quirio 

consideran un 37.5% casi 

nunca, 30% 

ocasionalmente, 17.5% 

siempre y un 15% nunca, en 

la comunidad hay espacios 

seguros para resguardarse 

ante los desastres por los 

huaycos.  

La mayoría de los encuestados de los AA.HH. Libertad, San Antonio y Quirio refirieron que nunca y casi nunca hay 

espacios seguros frente a desastres de huaycos, en caso de asentamiento humano Yanacoto en su mayoría consideró 

que si cuentan con espacios seguros donde puedan resguardarse. 

Elaboración propia 
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Tabla N°15: Pregunta 10 de la encuesta a los pobladores de los AA. HH. 

10.¿Se siente seguro en su vivienda ante posibles sucesos de huaycos?
AA.HH. LIBERTAD AA.HH. SAN ANTONIO AA.HH. YANACOTO AA.HH. QUIRIO 

Los pobladores de Libertad 

consideran un 32.5% 

probablemente sí, 27.5% 

probablemente no, 20% 

definitivamente no, 10% 

definitivamente sí y un 10% 

no estoy de acuerdo, se 

sienten seguros en sus 

viviendas ante posible 

suceso de huayco. 

Los pobladores de San 

Antonio consideran un 

32.5% probablemente sí, 

27.5% definitivamente no, 

22.5% probablemente no, 

12.5% definitivamente sí y 

un 5% no estoy de acuerdo, 

se sienten seguros en sus 

viviendas ante posible 

suceso de huayco. 

Los pobladores de 

Yanacoto consideran un 

35% definitivamente no, 

22.5% definitivamente sí, 

20% probablemente no, 

17.5% probablemente si, y 

un 5% no estoy de acuerdo, 

se sienten seguros en sus 

viviendas ante posible 

suceso de huayco. 

Los pobladores de Quirio 

consideran un 42.5% 

probablemente si, 27.5% 

definitivamente no, 17.5% 

definitivamente si y un 

12.5% probablemente no, 

se sienten seguros en sus 

viviendas ante posible 

suceso de huayco. 

Se puede apreciar que los pobladores de los AA.HH. Libertad, San Antonio y Quirio se consideran probablemente 

seguros en sus viviendas a excepción del asentamiento humano Yanacoto quienes se consideran inseguros en sus 

viviendas ante posibles sucesos de huaycos. 

Elaboración propia 
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Tabla N°16: Pregunta 11 de la encuesta a los pobladores de los AA. HH. 

11.¿Ante determinado suceso de huayco, su salud emocional y física es afectada?
AA.HH. LIBERTAD AA.HH. SAN ANTONIO AA.HH. YANACOTO AA.HH. QUIRIO 

Los pobladores de Libertad 

consideran un 32.5% 

probablemente sí, 25% 

definitivamente sí, 22.5% 

definitivamente no, 12.5% 

probablemente no y un 

7.5% no estoy de acuerdo, 

ante determinado suceso 

de huayco, su estado 

emocional y física es 

afectada.  

Los pobladores de San 

Antonio consideran un 

42.5% definitivamente sí, 

37.5% probablemente sí, 

17.5% probablemente no y 

un 2.5% definitivamente no, 

ante determinado suceso 

de huayco, su estado 

emocional y física es 

afectada.  

Los pobladores de 

Yanacoto consideran un 

52.5% definitivamente sí, 

35% probablemente sí, 

7.5% definitivamente no y 

un 2.5% no estoy de 

acuerdo, ante determinado 

suceso de huayco, su 

estado emocional y física es 

afectada.  

Los pobladores de Quirio 

consideran un 67.5% 

probablemente si, 17.5% 

definitivamente si, 7.5% 

probablemente no y un 

7.5% definitivamente no, 

ante determinado suceso 

de huayco, su estado 

emocional y física es 

afectada.  

Se puede apreciar que los pobladores de los AA.HH. en su mayoría se siente muy afectados física y mentalmente por 

los sucesos de huayco al momento darse la activación de las quebradas. 

Elaboración propia 
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Tabla N°17: Pregunta 12 de la encuesta a los pobladores de los AA. HH. 

12.¿Considera Ud. Que las pérdidas económicas ante sucesos ocasionados por los huaycos son muy
comunes? 

AA.HH. LIBERTAD AA.HH. SAN ANTONIO AA.HH. YANACOTO AA.HH. QUIRIO 

Los pobladores de Libertad 

consideran un 32.5% 

definitivamente sí, 22.5% 

probablemente sí, 22.5% 

probablemente no, 15% 

definitivamente no y un 

7.5% no estoy de acuerdo, 

considera que las pérdidas 

económicas ante sucesos 

ocasionados por los 

huaycos son muy comunes. 

Los pobladores de San 

Antonio consideran un 65% 

probablemente sí, 22.5% 

definitivamente sí, 5% no 

estoy de acuerdo, 5% 

probablemente no y un 

2.5% definitivamente no, 

considera que las pérdidas 

económicas ante sucesos 

ocasionados por los 

huaycos son muy comunes. 

Los pobladores de 

Yanacoto consideran un 

50% definitivamente sí, 25% 

definitivamente no, 20% 

probablemente sí, y un 5% 

probablemente no, 

considera que las pérdidas 

económicas ante sucesos 

ocasionados por los 

huaycos son muy comunes. 

Los pobladores de Quirio 

consideran un 57.5% 

probablemente sí, 40% 

definitivamente si y un 2.5% 

probablemente no, 

considera que las pérdidas 

económicas ante sucesos 

ocasionados por los 

huaycos son muy comunes. 

La mayoría de los encuestados de los AA.HH. consideran que las pérdidas económicas son inminentes y comunes en 

este tipo de sucesos ocasionados por los huaycos. 

Elaboración propia 
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Tabla N°18: Pregunta 13 de la encuesta a los pobladores de los AA. HH. 

13.¿Su vivienda es afectada ante los sucesos de huaycos?
AA.HH. LIBERTAD AA.HH. SAN ANTONIO AA.HH. YANACOTO AA.HH. QUIRIO 

Los pobladores de Libertad 

consideran un 32.5% 

probablemente no, 27.5% 

definitivamente no, 25% 

probablemente sí, 12.5% 

definitivamente sí, y un 

2.5% no estoy de acuerdo, 

que su vivienda es afectada 

ante los sucesos de huayco. 

Los pobladores de San 

Antonio consideran un 35% 

probablemente sí, 27.5% 

probablemente no, 22.5% 

definitivamente sí, 12.5% 

definitivamente no, y un 

2.5% no estoy de acuerdo, 

que su vivienda es afectada 

ante los sucesos de 

huayco. 

Los pobladores de 

Yanacoto consideran un 

32.5% definitivamente sí, 

32.5% probablemente sí, 

22.5% definitivamente no, y 

un 12.5% probablemente 

no, que su vivienda es 

afectada ante los sucesos 

de huayco. 

Los pobladores de Quirio 

consideran un 35% 

definitivamente no, 30% 

probablemente no, 

12.5probablemente si, 12.5 

definitivamente si y un 10% 

no estoy de acuerdo, que su 

vivienda es afectada ante 

los sucesos de huayco. 

Se puede registrar que los pobladores de los AA.HH. Libertad y Quirio no les afecta sus viviendas al momento que 

sucede un huayco por otro lado se registrar que los AA.HH.  San Antonio y Yanacoto sus viviendas si se consideran 

afectados al momento de darse un evento de huayco. 

Elaboración propia 
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Tabla N°19: Pregunta 14 de la encuesta a los pobladores de los AA. HH. 

14.¿La calidad de su vivienda responde a la supervisión de un profesional?
AA.HH. LIBERTAD AA.HH. SAN ANTONIO AA.HH. YANACOTO AA.HH. QUIRIO 

Los pobladores de Libertad 

consideran un 27.5% 

probablemente no, 27.5% 

probablemente sí, 20% 

definitivamente sí, 15% 

definitivamente no y un 10% 

no está de acuerdo, la 

calidad de su vivienda 

responde a la supervisión 

de un profesional.  

Los pobladores de San 

Antonio consideran un 

47.5% definitivamente no, 

17.5% probablemente sí, 

15% definitivamente sí, 

15% probablemente no, y 

un 5% no estoy de acuerdo, 

la calidad de su vivienda 

responde a la supervisión 

de un profesional.  

Los pobladores de 

Yanacoto consideran un 

50% definitivamente no, 

17.5% probablemente no, 

17.5% probablemente sí, y 

un 15% definitivamente si, 

la calidad de su vivienda 

responde a la supervisión 

de un profesional.  

Los pobladores de Quirio 

consideran un 57.5% 

probablemente si, 25% 

definitivamente no y un 

17.5% probablemente no, la 

calidad de su vivienda 

responde a la supervisión 

de un profesional.  

Se puede apreciar que los pobladores de los AA.HH. San Antonio y Yanacoto consideran que sus viviendas no 

responden a la supervisión de un profesional, pero en el asentamiento humano Libertad hay una igualdad de cantidad 

probable y no probable de la participación de un profesional y en el asentamiento humano Quirio que probablemente 

en su mayoría de viviendas respondieron a la supervisión de profesionales. 

Elaboración propia 
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Tabla N°20: Pregunta 15 de la encuesta a los pobladores de los AA. HH. 

15.¿Los servicios básicos en su vivienda son afectados ante los sucesos de huaycos?
AA.HH. LIBERTAD AA.HH. SAN ANTONIO AA.HH. YANACOTO AA.HH. QUIRIO 

Los pobladores de Libertad 

consideran un 62.5% 

definitivamente sí, 15% 

definitivamente no, 12.5% 

probablemente sí y un 10% 

probablemente no, los 

servicios básicos en su 

vivienda son afectadas ante 

los sucesos de huaycos. 

Los pobladores de San 

Antonio consideran un 

57.5% definitivamente sí, 

25% probablemente sí, 

12.5% definitivamente no, 

2.5% no estoy de acuerdo, 

y un 2.5% probablemente 

no, los servicios básicos en 

su vivienda son afectadas 

ante los sucesos de 

huaycos. 

Los pobladores de 

Yanacoto consideran un 

52.5% definitivamente sí, 

30% probablemente sí, 

10% definitivamente no y un 

7.5% probablemente no, los 

servicios básicos en su 

vivienda son afectadas ante 

los sucesos de huaycos. 

Los pobladores de Quirio 

consideran un 42.5% 

probablemente sí, 35% 

definitivamente si y un 

22.5% probablemente no, 

los servicios básicos en su 

vivienda son afectadas ante 

los sucesos de huaycos. 

Se puede registrar que en los AA.HH. en su gran mayoría de las viviendas los servicios básicos son afectados por los 

eventos de huaycos. 

Elaboración propia 
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Tabla N°21: Pregunta 16 de la encuesta a los pobladores de los AA. HH. 

16.¿Se siente cómoda y tranquila viviendo en un sector que esté aledaño a una quebrada?
AA.HH. LIBERTAD AA.HH. SAN ANTONIO AA.HH. YANACOTO AA.HH. QUIRIO 

Los pobladores de Libertad 

consideran un 32.5% 

definitivamente no, 25% 

definitivamente sí, 20% 

probablemente no, 15% no 

estoy de acuerdo y un 7.5% 

probablemente sí, se siente 

cómoda y tranquila viviendo 

en un sector que está 

aledaño a una quebrada.  

Los pobladores de San 

Antonio consideran un 55% 

probablemente no, 22.5% 

definitivamente no, 7.5% 

definitivamente sí, 7.5% 

probablemente sí y un 7.5% 

no estoy de acuerdo, se 

siente cómoda y tranquila 

viviendo en un sector que 

está aledaño a una 

quebrada.  

Los pobladores de 

Yanacoto consideran un 

37.5% definitivamente no, 

30% probablemente no, 

12.5% probablemente sí, 

10% definitivamente sí y un 

10% no estoy de acuerdo, 

se siente cómoda y 

tranquila viviendo en un 

sector que está aledaño a 

una quebrada.  

Los pobladores de Quirio 

consideran un 37.5% 

definitivamente no, 25% 

probablemente no, 20% no 

estoy de acuerdo y un 

17.5% probablemente si, se 

siente cómoda y tranquila 

viviendo en un sector que 

está aledaño a una 

quebrada.  

Se puede apreciar que los pobladores de los AA.HH. en su mayoría no se sienten seguros en viviendo en un área 

aledaña a la quebrada por los mismos eventos en temporadas de lluvia que llegan a ocurrir los huaycos. 

Elaboración propia 
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Tabla N°22: Pregunta 17 de la encuesta a los pobladores de los AA. HH. 

17. ¿Los espacios públicos como parques, lozas deportivas, juegos infantiles, etc. ¿Están aledaños a los
cauces del huayco? 

AA.HH. LIBERTAD AA.HH. SAN ANTONIO AA.HH. YANACOTO AA.HH. QUIRIO 

Los pobladores de Libertad 
consideran un 52.5% 
definitivamente sí, 17.5% 
probablemente sí, 12.5% 
probablemente no, 10% no 
estoy de acuerdo y un 7.5% 
definitivamente no, los 
espacios públicos como 
parques, lozas deportivas, 
juegos infantiles, etc. Están 
aledaños a los cauces del 
huayco. 

Los pobladores de San 
Antonio consideran un 35% 
probablemente no, 30% 
definitivamente sí, 17.5% 
probablemente sí, 15% 
definitivamente no y un 
2.5% no estoy de acuerdo, 
los espacios públicos como 
parques, lozas deportivas, 
juegos infantiles, etc. Están 
aledaños a los cauces del 
huayco. 

Los pobladores de 
Yanacoto consideran un 
70% definitivamente sí, 
17.5% probablemente sí, 
7.5% definitivamente no, y 
un 5% probablemente no, 
los espacios públicos como 
parques, lozas deportivas, 
juegos infantiles, etc. Están 
aledaños a los cauces del 
huayco. 

Los pobladores de Quirio 
consideran un 42.5% 
probablemente sí, 32.5% 
definitivamente si, 22.5% 
probablemente no y un 
2.5% definitivamente no, 
los espacios públicos 
como parques, lozas 
deportivas, juegos 
infantiles, etc. Están 
aledaños a los cauces del 
huayco. 

Se puede registrar que en los AA.HH. Libertad, Yanacoto y Quirio afirman que los espacios públicos como parques, 

lozas deportivas, juegos infantiles, etc. Están aledañas a las quebradas a excepción del asentamiento humano San 

Antonio que sus espacios públicos no están aledaños a ella. 

Elaboración propia 



43 

Tabla N°23: Pregunta 18 de la encuesta a los pobladores de los AA. HH. 

18. ¿Las pistas y veredas son afectadas por los huaycos?
AA.HH. LIBERTAD AA.HH. SAN ANTONIO AA.HH. YANACOTO AA.HH. QUIRIO 

Los pobladores de Libertad 

consideran un 70% 

definitivamente sí, 20% 

probablemente sí, 5% 

probablemente no, 2.5% no 

estoy de acuerdo y un 2.5% 

definitivamente no, las 

pistas y veredas son 

afectadas por los huaycos. 

Los pobladores de San 

Antonio consideran un 

67.5% definitivamente sí, 

30% probablemente sí, 

2.5% definitivamente no, y 

un 2.5% probablemente no, 

las pistas y veredas son 

afectadas por los huaycos. 

Los pobladores de 

Yanacoto consideran un 

85% definitivamente sí, 

10% probablemente sí, y un 

5% definitivamente no, las 

pistas y veredas son 

afectadas por los huaycos. 

Los pobladores de Quirio 

consideran un 90% 

definitivamente sí, y un 10% 

probablemente sí, las pistas 

y veredas son afectadas por 

los huaycos. 

Se puede apreciar que en los AA.HH. en su mayoría las pistas y veredas son afectadas al momento de ocurrir los 

huacos en las quebradas, inmovilizando al poblador y vehículo para ir de un lugar a otro. 

Elaboración propia 
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A continuación, los resultados obtenidos de los pobladores de los cuatro 

Asentamientos Humanos con los baremos de las categorías de gestión de riesgo de 

desastre (Preparación, Mitigación y Recuperación), y Asentamientos humanos con las 

categorías (población vulnerable, calidad de la vivienda y morfología urbana) dando 

resultados con respecto a la percepción de los mismos pobladores. 

Tabla N°24: Baremos de Gestión del riesgo de desastre por dimensiones 

VARIABLE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE 

DIMENSIONES Preparación Mitigación Recuperación 

NIVELES f % f % f % 
Percepción negativa 118 73.8 116 72.5 83 51.9 

Percepción Neutra 36 22.5 40 25.0 70 43.8 

Percepción positiva 6 3.8 4 2.5 7 4.4 

TOTAL 160 100 160 100 160 100 
Elaboración propia 

Figura N°2: Baremos de las categorías de Gestión del riesgo de desastre. 

Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos  de la tabla N° 24 y figura N° 2 de las Categorías 

de la variable de gestión del riesgo de desastre (GRD), de los cuatro asentamientos 
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humanos (AA.HH.) los pobladores perciben negativamente la categoría de 

Preparación con un 73.8% considerando que no hubo capacitaciones, simulacros por 

parte de la comunidad y el monitoreo por parte de las autoridades especializadas en 

este tipo de gestiones, un 22.5% tiene una percepción neutra  con este tipo de 

preparaciones y un 3.8% han percibido positivamente la preparación. 

 Con respecto a la categoría de Mitigación un 72.5% de los pobladores de los cuatro 

AA. HH. tuvieron una percepción negativa, respondiendo que en su comunidad no 

cuentan con sistemas de alerta temprana, rutas de evacuación y planificación de 

actividades para reducir los daños que puedan ocurrir ante los desastres que puedan 

ocasionar los huaycos, un 25% se considera neutral con este tipo de accionares para 

la mitigación y un 2.5% percibe positivamente.  

Como tercera categoría esta la recuperación con un 51.9% de percepción negativa por 

parte de los pobladores de los cuatro AA.HH. corroborando que no han podido recibir 

apoyo para la reconstrucción, reparación  y espacios seguros para resguardarse de 

los daños causados por los huaycos  como también tenemos un 43.8% de percepción 

neutra donde los pobladores que consideran que en determinadas ocasiones han 

podido recibir el apoyo para este tipo de desastres por parte de las autoridades a cargo 

de este accionar con  apoyo de terceros y un 4.4% que han percibido positivamente la 

recuperación de los AA.HH. 

Tabla N°25: Baremos de Asentamientos Humanos por dimensiones 

VARIABLE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

DIMENSIONES 
Población 
Vulnerable 

Calidad de la 
vivienda 

Morfología urbana 

NIVELES f % f % f % 
Percepción positiva 32 20.0 29 18.1 11 6.9 

Percepción Neutra 86 53.8 78 48.8 80 50.0 

Percepción negativa 42 26.3 53 33.1 69 43.1 

TOTAL 160 100 160 100 160 100 
Elaboración propia 
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Figura N°3: Baremos de las categorías de Asentamientos Humanos 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

De acuerdo a la tabla N° 25 y figura N° 3 de los resultados obtenidos de las Categorías 

de la variable de asentamientos humanos (AA.HH.) de las cuatro quebradas, los 

pobladores consideran la categoría de población vulnerable con un 53.8% sintiéndose 

neutrales ante la inseguridad inseguros en sus viviendas, que su salud emocional y 

física se vean muy comprometidas y las pérdidas económicas muy comunes ante los 

sucesos ocasionados por los huaycos a ello se reafirma con un 26.3% de percepción 

negativa  y un 20% considera lo contrario ante estos sucesos ocasionados por los 

huaycos.  

Con respecto a la categoría calidad de la vivienda se tiene un 48.8% de percepción 

neutral por parte de los pobladores de los asentamientos humanos, cabiendo la 

posibilidad de que sus viviendas se ven afectados a igual que los servicios básicos 

ante sucesos de huayco y  que por otro lado la construcción de sus viviendas no  

responden a la supervisión de un profesional, a ello se le reafirma 33.1% percibiendo 

este tipo de falta y daños y un 18.1% consideran que su vivienda tiene buena calidad 

y no son muy afectados ante los eventos de huaycos.  

Como tercera categoría los pobladores consideran en cuanto a la morfología urbana 

un 50% consideran neutral, considerándose con posibilidades de inseguridad e 

intranquilidad en el sector, las pistas y veredas se vean afectadas cuando ocurran los 

huaycos y que con ello se reafirma esta percepción con un 43.1% que si lo percibe 
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negativamente estos los daños e inseguridad en el sector y espacios públicos y un 

6.9% que consideran sentirse seguros , tranquilos y que difícilmente han podido 

observar los daños en el sector en las quebradas. 

Tabla N°26: Baremos: Gestión del riesgo de desastre 

VARIABLE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE 

NIVELES Frecuencia Porcentual Porcentual
válido 

Porcentual 
acumulado 

f % % % 
Percepción negativa 93 58.1 58.1 58.1 
Percepción Neutra 55 34.4 34.4 92.5 

Percepción positiva 12 7.5 7.5 100.0 

TOTAL 160 100 100 
Elaboración propia 

Figura N°4: Grafico de barras: Gestión del riesgo de desastre 

Elaboración propia 

En la tabla N°26 y figura N°4 se muestra en términos generales que un 67.5% de los 

pobladores de los cuatro AA.HH. han percibido negativamente la GRD en su 

comunidad como las actividades para la preparación, mitigación y recuperación por 

parte de ellas y los diferentes actores externos que intervienen en la gestión, el 30.6% 

tiene un percepción neutra considerando que se ha visto la intervención escasa en 
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algunos accionares de este tipo de gestiones y el 1.9% manifiesta una percepción 

positiva en la GRD en los AA.HH localizados en las quebradas.  

De la misma forma se analizaron los resultados de la segunda variable y sus categorías 

realizado en los cuatro AA.HH. ubicados en quebradas de la ciudad de Chosica. Los 

resultados del baremo para poder obtener puntos de vista de percepción en tres 

niveles de la encuesta fueron las siguientes: 

Tabla N°27: Baremos: Asentamientos Humanos 

VARIABLE 1 ASENTAMIENTOS HUMANOS 

NIVELES 
Frecuen

cia Porcentual Porcentual 
válido 

Porcentual 
acumulado 

f % % % 
Percepción positiva 34 21.3 21.3 21.3 
Percepción neutral 72 45.0 45.0 66.3 
Percepción negativa 54 33.8 33.8 100.0 

TOTAL 160 100 100 
 

Elaboración propia 

Figura N°5: Grafico de barra Asentamientos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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En la tabla N°27 y figura N°5, se muestra en términos generales que un 45% de los 

pobladores, muestran una percepción neutral ante los AA.HH. localizados en las 

quebradas esto quiere decir hay AA.HH. consideran no tener poblaciones vulnerable, 

contar con una buena calidad de su vivienda y que su morfología urbana es cómoda y 

tranquila pero esta percepción neutral se ve expuesta con un 33.8% de percepción 

negativa por parte de los pobladores que mencionan que estos asentamientos humano 

se ven muy expuestos y vulnerables y un 21.3% de pobladores de consideran 

positivamente el estar localizados en las quebradas.  

Para los resultados de las encuestas se va tomar en cuenta el coeficiente de 

correlación de Pearson (r) donde se va calcular las variables y dimensiones de los 

objetivos generales y específicos. Según Hernández et al. (2014) La interpretación 

puede variar de -1.00 a +1.00 donde: -1.00 = correlación negativa perfecta (de manera 

proporcional “A mayor X, menor Y”) 0.00 No existe correlación alguna entre las 

variables, +1.00 = Correlación positiva perfecta (de manera proporcional “A mayor X, 

mayor Y” o “a menor X, menor Y”) teniendo en cuenta los valores del coeficiente de 

correlación de Pearson como se nuestra en la tabla N°10: 

Tabla N°28: Valores del coeficiente de correlación de Pearson 

COEFICIENTE DE CORRELACION DE PEARSON 
VALORES DESCRICPCION 

-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa considerable 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.10 Correlación negativa muy debil 
0.00 No existe correlación alguna entre las variables 

+0.10 Correlación positiva muy debil 
+0.25 Correlación positiva debil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva considerable 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 

Elaboración propia 
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Objetivo general: Demostrar de qué manera la gestión del riesgo de desastre se 

relaciona con la localización de asentamientos humanos en quebradas. Caso: ciudad 

de Chosica 2022. Por lo tanto, se requiere analizar la correlación entre Gestión del 

riesgo de desastre (V1) – Asentamientos Humanos (V2) 

Tabla N°29: Resultado de correlación Gestión del riesgo de desastre (V1) – 

Asentamientos Humanos (V2) – Extraído de SPSS 

CORRELACIONES 
GESTION DEL 

RIESGO DE 
DESATRE 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

GESTION DEL 
RIESGO DE DESATRE 

Correlación 
de Pearson 1 -.259 
Sig. (bilateral) ,001 
N 160 160 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

Correlación 
de Pearson -.259 1 

Sig. (bilateral) ,001 
N 160 160 

Elaboración propia 

Según se muestra la tabla N° 29 el análisis de correlación de Pearson indica (p=-.259), 

que la variable gestión del riesgo de desastre se relaciona de una forma negativa muy 

débil con la variable de asentamientos humanos, interpretándose que a menor gestión 

de riesgo de desastre en los asentamientos humanos se va a tener una persistencia 

por parte de la población en estar localizadas en las quebradas. 

Objetivo Especifico 1: Determinar el impacto que tiene la preparación de la gestión 

del riesgo de desastre en la población vulnerable localizadas en los asentamientos 

humanos en quebradas. Caso: ciudad de Chosica 2022. Por lo tanto, se requiere 

analizar la correlación entre Preparación (V1/D1) – Poblaciones Vulnerables (V2/D1) 

Tabla N°30: Resultado de correlación Preparación (V1/D1) – Poblaciones Vulnerables 

(V2/D1)– Extraído de SPSS 

CORRELACIONES 
PREPARACION POBLACION 

VULNERABLE 
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PREPARACION 
Correlación de 

Pearson 1 -.207 
Sig. (bilateral) ,008 

N 160 160 

POBLACION 
VULNERABLE 

Correlación de 
Pearson -.207 1 

Sig. (bilateral) ,008 
N 160 160 

Elaboración propia 

Según se muestra la tabla N° 30 el análisis de correlación de Pearson indica (p=-,207), 

en la categoría de la preparación se relaciona de una forma negativa muy débil con la 

categoría de población vulnerable, interpretándose que a menor preparación en la 

comunidad en cuanto a capacitaciones, simulacros y monitoreos por parte de 

entidades especializadas para los eventos de huayco en el entorno se va a tener una 

persistencia por parte de las poblaciones vulnerable que consideran que sus viviendas 

son seguras, que son poco afectadas ante los sucesos de huaycos en estos 

asentamientos humanos y sin considerar las pérdidas económicas que ellos causan. 

Objetivo Especifico 2: Demostrar que la mitigación de la gestión del riesgo de 

desastre Identifica la calidad de la vivienda localizada en los asentamientos humanos 

en quebradas. Caso: ciudad de Chosica 2022.  Por lo tanto, se requiere analizar la 

correlación entre Mitigación (V1/D2) – Mala calidad de la vivienda (V2/D2) 

Tabla N°31: Resultado de correlación Mitigación (V1/D2) – Calidad de la vivienda 

(V2/D2)- Extraído de SPSS 

CORRELACIONES 
MITIGACIÓN CALIDAD DE LA 

VIVIENDA 

MITIGACIÓN 
Correlación de 

Pearson 1 -,144 
Sig. (bilateral) ,070 

N 160 160 

CALIDAD DE LA 
VIVIENDA 

Correlación de 
Pearson -,144 1 

Sig. (bilateral) ,070 
N 160 160 

Elaboración propia 
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Según se muestra la tabla N° 31 el análisis de correlación de Pearson indica (p=-,144), 

que la categoría de mitigación se relaciona de una forma negativa muy debil con la 

categoria calidad de la vivienda, interpretándose que a menor acciones  mitigadoras 

en la comunidad como las rutas de evacuación, sistemas de alerta temprana y 

actividades que puedan ayudar a agilizar el actuar ante eventos de huayco en el 

entorno, se va a tener un aumento de la mala  calidad de la vivienda afectada, 

respondiendo a una supervisión profesional poco frecuente con servicios básicos que 

pueden ser afectados en los asentamientos humanos localizadas en quebradas. 

Objetivo Especifico 3: Determinar que la recuperación de la gestión del riesgo de 

desastre impacta en la morfología urbana localizadas en los asentamientos humanos 

en quebradas Caso: ciudad de Chosica 2022.  Por lo tanto, se requiere analizar la 

correlación entre Recuperación (V1/D3) – Trama urbana (V2/D3) 

Tabla N°32: Resultado de correlación Recuperación (V1/D3) – Trama urbana (V2/D3)-

Extraído de SPSS 

CORRELACIONES 
RECUPERACIÓN MORFOLOGÍA 

URBANA 

RECUPERACIÓN 
Correlación de 

Pearson 1 -,150 
Sig. (bilateral) ,059 

N 160 160 

MORFOLOGÍA 
URBANA 

Correlación de 
Pearson -,150 1 

Sig. (bilateral) ,059 
N 160 160 

Elaboración propia 

Según se muestra la tabla N° 32 el análisis de correlación de Pearson indica (p=-,150), 

que la categoría de  Recuperación se relaciona de una forma negativa muy débil con 

la categoría de  morfología urbana, interpretándose que a una recuperación moderada 

como en la reconstrucción, reparación y contando con espacios seguros en el accionar 

para los eventos de huayco en el entorno, se percibe moderadamente un sector 

inseguro e intranquilo de la trama urbana de los asentamientos humanos localizadas 

en quebradas. 
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Ahora se presenta las entrevistas realizadas a los expertos que ayudaron a tener un 

mejor panorama en la investigación, estas entrevistas fueron realizadas a personal del 

COE del distrito de Lurigancho – Chosica con experiencia en la gestión del riesgo de 

desastre y los asentamientos humanos localizados en quebradas con el fin de tener 

otras miras conceptuales en el trabajo de investigación. La entrevista se realizó a 3 

expertos de los cuales son: 

Tabla N°33: Relación de entrevistados. 

N° ENTREVISTA APELLIDOS Y NOMBRES INICIALES PROFESIÓN 

ENTREVISTADO 
1 Carlos Milán Morales Montejo C.M. Ing. Geólogo 

ENTREVISTADO 
2 Leonor Araceli David Obispo L. D. Bach. Ciencia 

Política 
ENTREVISTADO 

3 Alberto William Lizarra Camanzo A.L. Lic. Educación 

Elaboración propia 

La entrevista contó de cinco preguntas para ahondar un poco más del tema de 

investigación. En la primera parte de la entrevista se habló sobre la segunda variable 

y la opinión que tienen sobre los asentamientos humanos localizados en quebradas 

en el distrito de Lurigancho – Chosica, aquí lo expresado por los entrevistados: 

Ese es un gran error que se ha permitido porque la zona de las quebradas por 

lo menos acá en Chosica cuando se activan han causado muchos destrozos, 

Tanto a vidas humanos como bienes materiales, Entonces es un error y no se 

debería permitir la ocupación de estas quebradas, porque las quebradas en 

Chosica se activan en todas las épocas de lluvias es ahí dónde se va a tener 

pérdida de vidas humanas, pérdida de bienes materiales gastos por parte de la 

gestión de la municipalidad a cargo y el gobierno central en ayudar a estos 

damnificados que muchas veces pierden todo lo que han logrado durante 10  -

15 - 20 años en un día. (C.M.) 

En principio los asentamientos humanos qué se encuentran en el distrito de 

Lurigancho-Chosica, Particularmente hay una opinión en dos momentos porque 

Sí bien es cierto antes que se delimite la faja marginal los asentamientos 



54 

humanos podrían estar en un desconocimiento de expuestos a peligros en 

cambio en la actualidad está delimitación de la faja marginal hace no solamente 

en conocimiento de ellos qué se encuentran en una zona vulnerable sino que 

además puedan resistirse a pesar de la invitación a una reubicación 

 entonces la pregunta es ¿qué opinión tienes sobre los asentamientos 

humanos? Pues estas personas que viven en ellas (quebradas) son personas 

que aún en la actualidad conociendo su realidad en el que van a estar 

propensos a recibir un impacto de ocurrir un peligro, existe esta resistencia de 

querer colaborar o querer comprender la magnitud De un evento adverso a 

desarrollarse en la zona donde se encuentran ellos por lo tanto estos vecinos 

no de manera general pero en su mayoría de casos demuestra este rechazo a 

querer reubicarse pero si son abiertos a recibir tema de sensibilización inclusive 

hay interés de ellos de querer trabajar en otros aspectos Pero cuando se trata 

puntualmente de querer sacarlos ahí sí existe una opinión contraria se sugiere 

de parte del área defensa civil o de otras áreas inclusive que maneja este tipo 

de riesgos de desastre a querer cooperar. (L.D.) 

Lurigancho Chosica digamos es como un corredor en la carretera central, el 

cuál ha crecido en forma no planificada, anterior a nosotros ha  habido una 

gestión que ha estado casi 27 años, ha estado 7 períodos en los cuales nunca 

se hizo una planificación del desarrollo demográfico del distrito, supuestamente 

el área de desarrollo urbano, tenía que haber propuesto o trabajado algún 

proyecto para el crecimiento de la población del cual no se hizo y más lo que 

pasó es la ocupación de las quebradas y cauces del huayco por el crecimiento 

indeterminado, parte de la influencia también fue el tema político, ya que en las 

campañas políticas para poder quedarse dirigiendo el distrito se habilitaba 

zonas de muy alto riesgo para ser invadidas, el año 2017 el gobierno promulgó 

una ley, una normativa la cual a cualquier tipo de autoridad, sea alcalde, 

funcionario que fomente   la ocupación informal en zona de muy alto riesgo, 

podrían ser denunciados penalmente, eso paralizó el avance o cómo podemos 
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decir hasta el mismo tráfico de tierra de cierta forma avaladas por la misma 

gestión municipal. (A.L.) 

Interpretación: se puede expresar que hubo un mayor crecimiento de asentamientos 

humanos en los años anteriores por falta de conocimientos, necesidad de tener un 

lugar donde coexistir y que ahora en la actualidad con este crecimiento poco 

controlado, normas legales y planes sobre gestión de riesgo en las quebradas se ha 

podido disuadir a los pobladores de asentarse en los espacios aledaños de las 

quebradas que suelen ser muy peligrosos en temporadas de lluvia como lo es la 

Ciudad de Chosica. 

En la segunda parte de la entrevista se habló sobre la categoría de poblaciones 

vulnerables y las subcategorías de personas expuestas al peligro, salud emocional y 

física y pérdidas económicas sobre los asentamientos humanos localizados en 

quebradas en el distrito de Lurigancho – Chosica, aquí lo expresado por los 

entrevistados: 

Lo más grave Es que habido pérdidas humanas acá en Chosica hemos tenido 

en la quebrada de pedregal  hasta 100 muertos en alguna oportunidad en otras 

ha ido bajando porque se ha hecho varias trabajos de mitigación en las 

quebradas, Porque la gente misma ya conoce del fenómeno y está alerta, Pero 

como te digo habido pérdidas humanas habido destrucción total de bienes que 

han conseguido con mucho esfuerzo en muchos años y han perdido toda su 

vivienda, habido daños en instituciones públicas como colegios, centro 

comunales, vías etc. todas esas afectación que ha habido, se ve reflejado en 

montos qué son muchas veces exorbitantes que las municipalidades locales no 

los pueden manejar. (C.M.) 

Ante un posible evento de flujos de detritos o huaycos, en realidad hay dos tipos 

de pérdidas; el material lo que es este de infraestructura es decir de las 

viviendas y el otro es a la vida y a la salud, entonces se centra básicamente en 

ello, pero también hablamos de un tercer eje como consecuencia qué es el 
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económico entonces son tres puntos La estructura a la vida y la salud y el 

económico en consecuencia. (L.D.) 

Las pérdidas empezando de lo primordial qué es la vida humana, nosotros en 

el evento del año 87 en el cual tuvimos más de un centenar de muertos tanto 

en lo que es la quebrada de Nicolás de Piérola y San Antonio porque el cauce 

había sido ocupado por viviendas y al Activarse estás quebradas después de 

muchos años simplemente retomó  su cauce teniendo como consecuencia la 

muerte de muchos vecinos, muchos damnificados, daños materiales el distrito 

estuvo 6 meses en emergencia así es, La misma carretera central tuvo que 

desviarse por una ruta paralela qué fue por el puente Caracol todo lo que es la 

Avenida Enrique Guzmán y Valle y volver a regresar por Ricardo Palma a la 

carretera central. (A.L.) 

Interpretación: Se puede expresar que los asentamientos humanos localizados en 

quebradas de la ciudad de Chosica  son muy afectados en los diversos eventos de 

huaycos  en tres puntos fundamentales como son las pérdidas materiales 

considerando todo objeto y material dentro de la vivienda como parte del indicador 

“pérdidas económicas”, la salud considerándose las posibles enfermedades y el estrés 

de la persona como parte del indicador “salud emocional y física” y la vida humana 

considerándose las muertes de los pobladores en los diversos ventos de huaycos que 

se puede entender como “personas expuestas a peligros” estando intrínsicamente 

relacionados, dejando en evidencia que efectivamente los asentamientos humanos 

localizados en quebradas son muy vulnerables ante los eventos en temporadas de 

lluvia.  

En la tercera parte de la entrevista se habló sobre cómo debería ser la categoría de 

preparación de las poblaciones vulnerables ante eventos con respecto a su 

localización en las quebradas del distrito de Lurigancho – Chosica, aquí lo expresado 

por los entrevistados: 
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Lo primero es que ya se había dado hace un tiempo atrás, en vista de toda esa 

afectación que tuvimos ante las instituciones correspondientes como el ANA, 

INGEMMET, la propia municipalidad y la municipalidad Lima. Se han ido ya 

haciendo estructuras de mitigación el ANA a colocando por ejemplo unas 

barreras dinámicas de acero que permiten retener toda la parte sólida (las 

rocas) que eran las que mayor afectación hacía, se han construido diques 

transversales mitigadores de la dinámica del flujo que también permiten retener 

la parte rocosa que hace más daño, en cada venida el cauce  se debe de limpiar, 

ahora lo que la población debe hacer más que nada es respetar la faja marginal 

de la quebrada evitando botar basuras, desmontes y también la gente debería 

de estar preparado en todo caso tanto para cuando venga el huayco con un 

sistema de alerta temprana que también se están instalando, pero también la 

gente debe de capacitarse para estar a la altura de este tipo de desastres. 
(C.M.) 

El cómo deberían estar a pesar de que en  la realidad se esté trabajando para 

implementar el sistema de alerta temprana, es que este sistema va a 

implementarse en las diferentes quebradas cuyas vivencias se encuentran pues 

las personas de los asentamientos humanos, por lo tanto la pregunta es de qué 

manera deberían con la implementación del sistema alerta temprana que 

abarca  pues una serie de ejes que permiten tener a la población dentro de la 

faja marginal o dentro de las quebradas preparadas para anticiparse antes de 

que ocurra un evento. (L.D.) 

Normalmente se tiene que ser el fortalecimiento de la  capacidad de respuesta 

de la población, la población debe ser consciente y saber dónde está ubicada, 

sí está ubicado en una zona de muy alto riesgo y ya están ahí consolidados, 

tienen su sistema de alerta temprana el famoso SAT en el cual me indique en 

el caso de una temporada de lluvia o algún tipo de venidas, yo desplazarme a 

un lugar más seguro por suerte que acá en el distrito las lluvias son estacionales 

solo son de diciembre hasta mayo de ahí estamos en temporada de sequía Se 

podría decir, Se está trabajando en esta gestión qué es una gestión de 
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prevención se trabaja el fortalecimiento de las capacidades de la población se 

han creado las brigadas comunitarias se han fortalecido la articulación entre 

funcionarios, dirigentes, Población hemos realizado muchos simulacros y la 

población en cierta forma se ha preparado y hemos reducido que se vayan 

ocupando estas zonas de muy alto riesgo al no darle ningún tipo de 

documentación o de  respaldo por la municipalidad  y declararlos cómo faja 

marginales de muy alto riesgo no aptos para vivencia. (A.L.) 

Interpretación: Se podría decir que la preparación como parte de la gestión del riesgo 

de desastre está siendo fortalecida con el apoyo de las autoridades a cargo 

implementando estructuras como diques, mallas geodinámicas  y muros de contención 

en las diversas quebradas con el fin de mitigar la magnitud de los daños en los 

asentamientos humanos con ello está también la implementación del sistema de alerta 

temprana y el fortalecimiento de las capacidades de la misma población con las 

diversas brigadas comunitarias.  

En la cuarta parte de la entrevista se habló sobre la categoría de preparación de los 

asentamientos humanos ante eventos de huaycos con respecto a su localización en 

las quebradas del distrito de Lurigancho – Chosica, aquí lo expresado por los 

entrevistados: 

¡Lamentablemente no! en gran parte no están preparados todavía, porque 

siguen cometiendo los mismos errores, siguen haciendo construcciones 

demasiado próximas a los cauces de las quebradas siguen arrojando sus 

basuras y desechos en todo el cauce de la quebrada entonces le falta una 

cultura de prevención y de gestión de riesgo. (C.M.) 

En principio la población conoce su ubicación y la misma experiencia de la 

población hace que interpreten de manera rápida, ante una situación de lluvia 

intensa de vamos a decir de 45 minutos, ellos conociendo a su distrito, no hay 

necesidad inclusive a pesar de la importancia del sistema de alerta temprana 

ellos evacúan, porque ya están previniendo que algo puede desencadenarse y 

qué la quebrada puede activarse. Por tanto, el huayco puede bajar y afectar 
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estos asentamientos humanos. Si se encuentran preparados ¡digamos que no! 

por qué el sistema de alerta temprana todavía está en implementación. (L.D.) 

¡Eh Todavía! Así es, ningún asentamiento humano está preparado al 100%, 

nosotros hemos hecho el trabajo de encauzamiento, canalización, diques, 

calzaduras en casi todas las quebradas que cuenta el Distrito pero de igual 

manera los trabajos tienen que continuar, porque si nosotros vemos las 

microcuencas tenemos mucho material suelto en cuál una activación de 

consideración este bajara aguas hacia abajo afectando  a la población que se 

encuentra en la parte más bajas, tenemos las barreras dinámicas que fueron 

colocadas gracias al Ministerio de agricultura y el INDECI qué en el año 2017 

salvaron muchísimas vidas en la activación del niño costero. La colocación de 

las barreras se hizo porque el 2015 tuvimos una activación con 9 muertos como 

consecuencia, el distrito fue declarado en emergencia y se implementó este 

proyecto entre el 2015 y el 2016 en un promedio de 10 quebradas. (A.L.) 

Interpretación: Se podría decir que los asentamientos humanos no se encuentran 

debidamente preparados, continúan construyendo en las mismas quebradas generan 

riesgo para ellos y la vivienda, por otro lado está el apoyo en GRD por parte de las 

autoridades a cargo que siguen trabajando implementando infraestructuras y las 

diversas actividades para mitigar los futuros peligros que puedan darse en temporadas 

de lluvias.  

En la quinta y última parte de la entrevista se habló sobre la categoría de recuperación 

de los asentamientos humanos ante eventos de huaycos con respecto a su 

localización en las quebradas del distrito de Lurigancho – Chosica, aquí lo expresado 

por los entrevistados: 

La recuperación ha sido bastante rápida y en muchos casos hasta han mejorado 

la vivienda, pero ese es un gran error porque siguen construyendo dentro del 

cauce de la quebrada, dentro de la faja marginal ,dentro del área afectación del 

huayco, sin embargo han perdido todo lo que tienen pero igual, Como por 

ejemplo tú vas a Mariscal Castilla, en el año 2012 y 2017 habido viviendas 



60 

perjudicadas pero la gente sigue construyendo a pesar de que haya habido 

pérdidas, Sin embargo la gente todavía no percibe porque este es un fenómeno 

cíclico que regresa, no es que pase una vez y ya no vuelve a pasar, si no que 

vuelve a pasar y en otro caso hemos tenido quebradas o torrenteras como acá 

de la margen izquierda en Sauce grande y  Rosario que se han activado 

después de 40 o 50 años, no es que una torrentera o una quebrada donde ellos 

dicen, no yo he vivido más de 30 años y no ha pasado nada no es eso, el período 

a veces dura más de 50 a 60 años pero igual se van a activar, siempre más aún 

si es que tenemos un fenómeno del niño o en temporadas donde se dan las 

lluvias más intensas. (C.M.) 

Dentro del proceso de la gestión reactiva, tenemos si bien es cierto la etapa de 

preparación tenemos la etapa de respuesta y tenemos la etapa de rehabilitación 

dentro de la etapa de rehabilitación justamente está la recuperación por ejemplo 

en principio de los servicios básicos Por ejemplo si ocurriese evento adverso en 

el peor de los casos los servicios básicos que van a verse afectados la energía 

eléctrica el agua desagüe entre  otras cosas por lo tanto, entiendo qué la 

municipalidad A pesar de que se encuentran en una zona vulnerable y que ellos 

tienen conocimiento de estas personas en realidad tienen derecho a recibir esté 

apoyo por parte del gobierno local para que se pueda rehabilitar en cuanto a 

servicios básicos Qué es es la responsabilidad de la municipalidad. (L.D.) 

La recuperación vendría ser en el tema de la resiliencia se está trabajando el 

tema de la resiliencia para el caso de una activación o un evento sea el poblador 

está en la capacidad de recuperarse rápidamente, aparte que ha tenido el 

fortalecimiento de las capacidades de respuesta ante algún evento o desastre. 
(A.L.) 

Interpretación: Se podría decir que la recuperación en los asentamientos humanos 

es rápida en cuanto a los servicios básicos y redes viales, por parte de GRD de la 

municipalidad y capacidad de resiliencia por parte del poblador e incluso muy beneficio 

para ellos, que también se podría mencionar que ello conlleva a un grave error por 
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estar apoyando a las poblaciones vulnerables en zonas localizadas como la faja 

marginal de la quebrada.  

Ahora se presentan los resultados obtenidos de las fichas de observación primero con 

la variable de la gestión del riesgo de desastre en los asentamientos humanos 

localizados en quebradas: 

Figura N°6: GRD en el AA.HH. Yanacoto 
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Elaboración propia 

Figura N7°: GRD en el AA.HH. Nicolas de Pierola 

Elaboración propia 
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Figura N°8: GRD en el AA.HH. San Antonio 

Elaboración propia 

Elaboración propia 
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Figura N°9: GRD en el AA.HH. La Libertad 

Elaboración propia 
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LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE 
AA.HH. 

LIBERTAD 
AA.HH. SAN 

ANTONIO 
AA.HH. 

YANACOTO 
AA.HH. QUIRIO 

Análisis: Se 
podría decir que la 
quebrada ante un 
evento de huayco 
está preparada a 
los daños cuando 
este sea producido 
por la naturaleza. 
Contando con 
sistemas de 
protección como 
son los diques, 
mallas 
geodinámicas y un 
sistema de veredas 
que pueden mitigar 
los daños en la 
población una 
gestión que los 
dirigentes y la 
municipalidad han 
podido realizar. 

Análisis: Se 
podría decir que la 
quebrada ante un 
evento de huayco 
está preparada a 
los daños cuando 
este sea producido 
por la naturaleza. 
Contando con 
sistemas de 
protección como 
son los muros de 
contención, diques 
y malla 
geodinámicas que 
pueden mitigar los 
daños en la 
población una 
gestión que los 
dirigentes y la 
municipalidad han 
podido realizar. 

Análisis: Se 
podría decir que la 
quebrada ante un 
evento de huayco 
no está preparada 
a los daños cuando 
este sea producido 
por la naturaleza. 
Carece de 
sistemas de 
protección como 
son los muros de 
contención, diques 
y malla 
geodinámicas que 
pueden mitigar los 
daños en la 
población cuando 
este evento ocurra. 

Análisis: se podría 
decir que la 
quebrada ante un 
evento de huayco 
está preparada a 
los daños cuando 
este sea producido 
por la naturaleza. 
contando con 
sistemas de 
protección como 
son los muros de 
contención, diques 
y malla 
geodinámicas que 
pueden mitigar los 
daños en la 
población una 
gestión que los 
dirigentes y la 
municipalidad han 
podido realizar 
conjuntamente. 

Interpretación: En los cuatro Asentamientos humanos localizados en quebradas, 
se ha podido observar que la municipalidad y autoridades pertinentes han estados 
trabajando para poder preparar a las diversas quebradas como son Quirio, san 
Antonio y libertad ante eventos de huayco, debido a los estudios y experiencias de 
las  activaciones de las quebradas años anteriores, que nos han mostrado que este 
es un fenómeno cíclico que se va seguir dando, para ello  se prepararon 
infraestructuras de mitigación de daños en los causes, como son los muros de 
contención, diques y mallas geodinámicas que van a reducir la fuerza y velocidad 
del huayco cuando este se active, conteniendo los materiales rocosos y solo dejando 
pasar el incremento de fluido acumulado por las lluvias pero sin embargo todavía 
falta la quebrada Santa María donde está el Asentamiento humano yanacoto que no 
tiene estas infraestructuras mitigadoras de daños. 
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Ahora se presentan los resultados obtenidos de las fichas de observación de la 

segunda variable que es los Asentamientos Humanos localizados en quebradas: 

Figura N°10: AA.HH. Yanacoto localizado en quebrada 

Elaboración propia 
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Figura N°11: AA.HH. Nicolas de Pierola localizado en quebrada 

Elaboración propia 
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Figura N°12: AA.HH. San Antonio localizado en quebrada 

Elaboración propia 
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Figura N°13: AA.HH. Libertad localizado en quebrada 

Elaboración propia 
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ASENTAMIENTOS HUMANOS  
AA.HH. 

LIBERTAD 
AA.HH. SAN 

ANTONIO 
AA.HH. 

YANACOTO 
AA.HH. QUIRIO 

Análisis: La 
población persiste 
en estar en las 
quebradas y siguen 
construyendo, 
sabiendo que 
pueden tener 
pérdidas 
materiales como 
vidas humanas 
ante eventos de 
huaycos. Las vías 
son perjudicadas 
cuando hay 
eventos de huayco, 
dificulta el acceso y 
la comunicación a 
otros espacios. 
 

Análisis: La 
población persiste 
en estar en las 
quebradas y 
siguen 
construyendo, 
sabiendo que 
pueden tener 
pérdidas 
materiales como 
vidas humanas 
ante eventos de 
huaycos. Las vías 
son perjudicadas 
cuando hay 
eventos de 
huayco, dificulta el 
acceso y la 
comunicación a 
otros espacios. 
 

Análisis: La 
población persiste 
en estar en las 
quebradas y siguen 
construyendo en su 
mayoría, sin una 
supervisión previa 
de un profesional, 
sabiendo que 
puede tener 
pérdidas 
materiales como 
vidas humanas 
ante eventos de 
huaycos. No se 
tiene una distancia 
considerablemente 
apropiada con la 
cercanía del cauce 
y la delimitación de 
la faja marginal de 
la quebrada. 
 

Análisis: La 
población persiste 
en estar en las 
quebradas y siguen 
construyendo, 
sabiendo que 
pueden tener 
pérdidas 
materiales como 
vidas humanas 
ante eventos de 
huaycos. Las vías y 
son perjudicadas 
cuando hay 
eventos de huayco 
y dificulta el acceso 
de un espacio a 
otro. 
 

Interpretación: En los cuatro Asentamientos humanos localizados en quebradas, 

se ha podido observar que los pobladores persisten en seguir en las quebradas 

exponiéndose a diversos peligros, daños contra la salud, la vida humana y pérdidas 

económicas (materiales) siendo así una población vulnerable, por otro lado, con ello 

siguen construyendo sus viviendas en la misma margen de las quebradas si apoyo 

profesional para tener una mayor seguridad en su vivienda.  
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DISCUSIÓN 

El objetivo general e hipótesis de la tesis nos muestra que la gestión del riesgo de 

desastre (variable 1) se relaciona con la localización de asentamientos humanos en 

quebradas (variable 2). Caso: ciudad de Chosica 2022. según la apreciación los 

pobladores encuestados de los asentamientos humanos de Yanacoto, Nicolas de 

Piérola, San Antonio y libertad, que dan un 67.5% de percepción negatividad ante la 

falta Gestión del riesgo de desastre según el poblador considera que no se dan 

actividades planificadoras para la preparación, mitigación y recuperación ante eventos 

de huayco y un 45% se consideran neutros en cuestión de la variable de asentamientos 

humanos localizados en quebradas en cuanto a la persistencia de la población 

vulnerable, mala calidad de la vivienda y una morfología urbana perjudicada, con una 

correlación de Pearson de -0.259 simbolizando una relación negativa muy débil. 

Contrastando estos resultados también se ven reflejados en las fichas de observación 

y las entrevistas, que por parte de la gestión de riesgo de desastre se ha estado 

implementado las infraestructuras en los cauces de las quebradas para contrarrestar 

los daños y peligros que pueda haber ante eventos de huayco. Como también se ah 

podido registrar por parte de los expertos, fichas de observación y las encuestas sobre 

los asentamientos humanos, se encuentran completamente expuestos al peligro el 

estar aledaños a las quebradas y que difícilmente sus construcciones han sido 

preparadas con el asesoramiento de profesionales para poder soportar un huayco si 

este sucediera, no deberían estar localizados en las quebradas y respetar la faja 

marginal del cauce ya que ello conlleva a estar expuestos muchos peligros, pérdidas 

materiales y humanas como también podemos apreciar en las fichas de observación 

con viviendas, espacios público y vías construidas literalmente cerca de las quebradas. 

Por lo tanto, como menciona San Martin (2021) en su investigación “Responsabilidad 

civil por daños derivados de fenómenos naturales. Una revisión jurisprudencial” esta 

responsabilidad de gestión de riesgo de desastre que es un proceso complejo de 

varias fases preventivas antes de la ocurrencia de un fenómeno y que todo daño post 

fenómeno va recaer siempre en las autoridades a cargo. 
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El objetivo Específico 1 nos muestra que la categoría de preparación de la gestión 

del riesgo de desastre impacta ante la población vulnerable localizadas en 

los asentamientos humanos en quebradas. Caso: ciudad de Chosica 2022. 

Según la percepción de los pobladores de estos asentamientos humanos que 

dieron un 73.8% que la comunidad y autoridades no preparan oportunamente a 

la población  para prever estos eventos de huaycos y un 53.8% de población no se 

considera afectada por qué se siente seguros en sus viviendas a pesar de las 

pérdidas que ellos llegan a tener ente estos sucesos de huaycos, con una 

correlación de Pearson de -0.207 simbolizando una relación negativa muy débil. 

Con ello vemos también reflejados en las fichas de observación y la entrevista como 

la existencia de la vulnerabilidad de la población al estar aledaño a las quebradas con 

ello una falta de conocimientos por parte de la población ante el asentamiento y  la 

localización de las viviendas con ello el estar propensos a ser afectados por los 

huaycos, como también se ah observado en la  mayoría de asentamientos humanos 

cuenta con infraestructura como diques, mallas geodinámicas y muros de contención 

preparadas por autoridades en gestión para reducir el impacto que puede generar los 

huaycos al momento de darse. Como menciona Gracia et al (2018) la falta de 

conocimiento y capacidad por parte de la población vulnerable a sobrellevar estos 

eventos, repercute ante la deficiencia de la preparación para poder atender estos 

fenómenos naturales y con ello a que los riesgos sen mayores. 

El objetivo Específico 2 nos muestra que la categoría de mitigación de la gestión 

del riesgo de desastre impacta en la calidad de vivienda localizadas en los 

asentamientos humanos en quebradas. Caso: ciudad de Chosica 2022. Según la 

percepción de los pobladores de estos asentamientos humanos que dieron un 

72.5% que la comunidad y autoridades no planifica actividades, no cuenta con 

rutas de evacuación y menos sistemas de alerta temprana para mitigar los daños 

que  estos eventos de huaycos puedan ocasionar y un 48.8% de población se 

considera neutra ante  la afectación y daños que se puedan producir en sus 

vivienda  y la carente supervisión de un 
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profesional al momento de construirlas para poder soportar los eventos de huaycos, 

con una correlación de Pearson de -0.144 simbolizando una relación negativa muy 

débil. 

Como podemos contrastar con las fichas de observación la viviendas se ven muy 

expuestas ante la posible ocurrencia de un huayco, ya que se encuentran muy 

aledañas a los causes del huayco y en las entrevistas registran una persistencia, 

desconocimiento y mala costumbre al momento de brindar apoyo a la población que 

va ser perjudicada y a la misma vez beneficiadas, ya que ello los lleva a seguir 

quedándose por que saben que van a recibir apoyo. Como menciona Watanabe, M. 

(2015) las autoridades locales tienen la parte fundamental en manejar los niveles de 

riesgo urbano con ello la relación de la pobreza y riesgo, facilitando a la población 

acceso a terrenos seguros, proporcionando infraestructura mitigando los peligros y la 

protección de los pobladores. 

El objetivo Específico 3 nos muestra que la categoría de recuperación de la gestión 

del riesgo de desastre impacta en la morfología urbana en los asentamientos 

humanos en quebradas. Caso: ciudad de Chosica 2022. Según la percepción de los 

pobladores de estos asentamientos humanos que dieron un 51.9% de percepción 

negativa sin dejar de lado que en determinado momentos se brindó el apoyo para 

poder reconstruir y reparar oportunamente los daños ante los desastres 

ocasionados por los huaycos por parte de las autoridades a cargo y 

especializadas con ello espacios seguros alternativas como sinónimo de 

evacuar a lugares elevados para salvaguardarse por parte de la población con ello 

esta un 50% de percepción neutra ante la morfología urbana con una discrepancia 

en la tranquilidad y la incomodidad de estar en un sector aledaño a la quebrada y al 

momento de la activación de estas, con una correlación de Pearson de -0.150 

simbolizando una relación negativa muy débil. 

Se ha podido observar en las fichas que las pistas y veredas son 

comúnmente afectadas en los asentamientos humanos causando la 

incapacidad de poder trasladarse de un lugar a otro, generando 

incomodidad e intranquilidad a los 
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pobladores al momento de ocurrir un huayco con ello las entrevistas reafirman que hay 

una acción inmediata al momento de ocurrir estos eventos pues cuentan con medios 

de comunicación para alertar al personal del COE y pueda responder en su debido 

momento, como menciona Comeca et al.(2019) el accionar preventivo debe de ir 

orientado en el mejoramiento de los estructuras mitigadoras ubicadas en los causes 

para poder reducir la gravedad de los daños en los espacios públicos y controlar los 

peligros que puedan ocurrir. 
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V. CONCLUSIONES

Después de analizar los resultados obtenidos en las encuestas, fichas de observación 

y entrevistas, con ellos la relación de nuestros antecedentes y las teorías de esta 

investigación se llega a la siguiente conclusión: 

En relación a las variables del trabajo de investigación denominada gestión del riesgo 

de desastre y la localización de asentamientos humanos en quebradas. Caso: ciudad 

de Chosica 2022. Se puede concluir que a menor gestión del riesgo de desastre por 

parte de las autoridades a cargo se dará una persistencia en la localización de los 

asentamientos humanos en quebradas, ya que si se puede sensibilizar, capacitar y 

preparar a la población ante estos eventos de huayco y la gravedad que recae donde 

están ubicados, se podría llegar a que los mismo pobladores con ayuda de las 

autoridades puedan reubicarse en el caso de vivienda existentes y por otro lado que 

el crecimiento de la población que se va seguir dando, para ello tener en cuenta un 

mejor planificación urbana en la ciudad de Chosica respetando la faja marginal del 

cauce del huayco, como ya se sabe las lluvias en el distrito de Chosica son un 

fenómeno cíclico y que siempre se va seguir dando en temporadas. 

Como conclusión por las categorías de preparación y el impacto que tiene en las 

poblaciones vulnerables se puede decir que se tiene una falta de la gestión de 

preparación a los pobladores en cuanto a las capacitaciones, simulacros que ellos van 

a tener y conjuntamente con los monitoreos que las autoridades a cargo brinden , ante 

esta falta se va dar una persistencia de población vulnerable expuestas al peligro que 

van a sufrir las inclemencias de estos eventos naturales que va repercutir en cuanto a 

su salud mental, física y pérdidas económicas que el poblador va a tener que afrontar 

ante eventos de huaycos que se dan con frecuencia en temporadas de lluvia. 

Así mismo damos como conclusión que a una falta de acciones mitigadoras como 

como tener en cuenta las rutas de evacuación al momento de darse este evento, no 

contar con sistemas de alerta temprana y falta de rutas de simulacros frecuentes en 

los asentamientos humanos el poblador no va sentirse preparado y con ello va influir 

en la calidad de la vivienda que pueda tener considerando las orientaciones de un 
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especialista, los posibles daños que pueda tener y los riegos que va a tener lo que 

engloba su vivienda con respecto a los daños que puedan ser causados en un evento 

de huayco. 

Y por ultimo la recuperación de estos asentamientos humanos y las acciones de las 

autoridades a cargo, va a repercutir en cuanto al reparación , reconstrucción y tener 

conocimientos de espacio seguros en la zona sin que la morfología urbana se vea muy 

afectada ante los eventos de huayco, con sectores con menor riesgo, pistas y veredas 

recuperadas oportunamente. 
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VI. RECOMENDACIONES

Se acepta la importancia que presenta esta investigación, teniendo en cuenta los 

objetivos propuestos, por lo tanto, se hacen estas recomendaciones desde un punto 

de vista personal del investigador. 

En primer lugar, en vista que hay una relación negativa entre gestión del riesgo de 

desastre y los asentamientos humanos localizados en quebradas, se recomienda que 

las autoridades de la municipalidad de Lurigancho -Chosica trabajen paralelamente 

con los asentamientos humanos para que se puedan sensibilizar y tener conocimientos 

de cuán importante va ser respetar la faja marginal del cauce de la quebrada y por otro 

lado tener una planificación urbana para futuros asentamientos por el crecimiento en 

la zona, ya que como se ha podido apreciar en este estudio, hay una persistencia e 

incremento de los asentamientos humanos debido a una  falta de conocimiento por 

parte de los pobladores de estos temas y una percepción negativa sobre el tema de 

gestión del riesgo de desastre en el sector. 

Adicionalmente se recomienda a los dirigentes de los asentamientos humanos que 

puedan trabajar conjuntamente con la Municipalidad y autoridades a cargo, ya que es 

prioridad de toda autoridad a cargo brindar el apoyo necesario ante este tipo de temas 

para poder proteger a su población este tipo de eventos como capacitaciones, 

simulacros, etc. Sobre la gestión del riesgo de desastre que es muy particular en la 

ciudad de Chosica con el fin de estar preparados ante eventos y evitar muchas 

perdidas tanto materiales, como la afectación a la salud y hasta la vida humana.  

Así mismo se recomienda promover la participación de los pobladores de los 

asentamientos humanos, a ser parte de los accionares del tema de gestión del riesgo 

de desastre y respetar los espacios asignados en los causes de las quebradas 

delimitadas por las autoridades especializadas para reducir daños ante los eventos de 

huaycos, con el fin de ser parte fundamental y sumar a la preparación, mitigación y 

recuperación de los diversos riegos y peligros que pueda surgir a te una activación de 

las quebradas.  
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Y por último se aconseja a los futuros tesistas ahondar en este tema de investigación 

muy importante e interesante para que puedan investigar y poder tener una 

perspectiva, experiencia y datos más relevantes en temporadas donde las lluvias son 

más comunes como lo es en los meses de  Diciembre hasta abril y con ello llevar un 

estudio más afondo en cuestión de percepción del poblador y datos de las lluvias que 

a mayor escala llegan a formar la activación de estas quebradas como son los 

huaycos.  
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ANEXO 1: Carta de presentación cualitativa 

Sr(a):  Arq(ta).  

Presente 

Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO CUALITATIVA A TRAVÉS DE 
JUICIO DE EXPERTO 

Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y de la 
misma forma hacer de su conocimiento, que siendo estudiantes de la escuela de 
arquitectura de la Universidad Cesar Vallejo (UCV) en la sede Lima Norte, sección C, 
requiero validar los instrumentos con los cuales recogeré la información necesaria para 
poder desarrollar mi investigación y con la cual obtendré el grado de Bachiller de 
Arquitectura. 

El nombre del título de mi proyecto de investigación es: La gestión del riesgo 
de desastre y la localización de Asentamientos Humanos en quebradas. Caso: 
Ciudad de Chosica 2022, del tipo mixta y siendo imprescindible contar con la 
aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en 
mención he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia 
en temas educación y/o investigación. 

El expediente de validación que le hago llegar contiene: 

1. Anexo N° 1: Carta de presentación.
2. Anexo N° 2: Definiciones conceptuales de las variables.
3. Anexo N° 3: Tabla de operacionalización de cada variable
4. Anexo N° 4: Certificado de validez de contenido de los instrumentos.
5. Anexo N° 5: Entrevista, encuesta.
6. Anexo N° 6: Fichas de localización.
7. Anexo N° 7: Fichas de observación en campo.

Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos 
despedimos de usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la 
presente. 

Atentamente. 

Julio Cesar CAYLLAHUA PILLACA 

DNI: 45609415 
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ANEXO 2: Definiciones conceptuales de las variables 

VARIABLE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE (GRD) 

La gestión de riesgo es un conglomerado de componentes que permite 

encausar los planes para controlar y disminuir daños (Aguiar et al., 2021). Riesgos de 

desastre son los cambios producidos por la naturaleza o el hombre, siendo parte del 

funcionar de la sociedad que debido al momento no puede ser resuelta con los 

recursos que cuentan ellos, para ello es importante entender la ocupación del espacio 

y el uso del territorio (UNESCO, 2011). 

Según Calderón et al. (2017) la gestión de riesgo de desastre es un proceso 

comunitario y tiene como finalidad mejorar los niveles de apreciación sobre el riesgo, 

generar compromisos en la ciudadanía e incrementar los niveles de colaboración que 

logren activar a la sociedad entorno a la gestión del riesgo tomando en cuenta la 

información para generar estrategias que ayuden a mitigar y responder oportunamente 

ante cualquier emergencia que va desde el ámbito universal, sectorial, local, 

comunitario y familiar (p.253). 

CATEGORÍAS DE LA VARIABLE: 
1. La preparación según (Oficina de Información Científica y Tecnológica para el

congreso de la Unión [INCyTU], 2019; Tolulope et al.,2022) mencionan que  son

medidas preventivas que se realizan para responder efectivamente en la sociedad,

ante los desastres naturales, estas medidas están ligadas a la planificación,

educación, monitoreo, alertas tempranas, simulacros y evacuación para la

prevención de posibles impactos ambientales, fomentando proyectos de mitigación,

brindando a la población conocimientos sobre los riesgos a los que se enfrentan, es

netamente importante involucrar a la comunidad en estos procesos, como en la

aplicación de dispositivos de alerta temprana, ya que ellos son los principales

actores para la preparación de posibles riesgos.

2. La mitigación siendo parte de la GRD, según (INCyTU, 2019; Tolulope et al.,2022)

es la minimización de los efectos de desastres a través de las acciones continuas
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en mención como la evaluación de la destrucción y posibles riesgos, el estudio de 

las vulnerabilidades y una adecuada estrategia para la reducción de lo expuesto. 
3. La recuperación consiste en la reconstrucción inmediata de la comunidad afectada

infraestructura, construcciones publicas destruidas y la reparación de los daños

ocasionados por los desastres (Tolulope et al.,2022, p.8), mediante actividades con

personal preparado; en este periodo se fomenta una oportunidad de cambio, para

el desarrollo de la ciudad, promoviendo la inversión en proyectos que reduzcan los

riesgos a futuros desastres, considerando la idea de construir mejor ante ello.

Integración de medidas de prevención y mitigación del riesgo, etc.  (R.M. N°147-

2016-PCM 2016, p.3).

VARIABLE 2: ASENTAMIENTOS HUMANOS (AA. HH.) 

Según (Strano et al.,2021) definen como un área continua de tierra ocupada por 

el hombre, formada por la agregación de vecinos a lo largo de sus bordes, sus 

dimensiones varían desde algo pequeño como una edificación hasta algo grande como 

una ciudad entera. Por lo tanto, es el resultado de complejos procesos geográficos, 

culturales, económicos e históricos que tienen profundos impactos humanos y 

ecológicos. Según (ONU-Hábitat,2020) el termino de AA.HH. varían en los distintos 

aspectos culturales; en este sentido también son llamados como espacios precarios, 

tugurios, barrios marginales, entre otros. Ubicadas geográficamente en áreas urbanas 

no propicias para no habita, consideradas como poblaciones vulnerables. 

CATEGORÍAS DE LA VARIABLE: 
1. Población vulnerable, según el (Decreto Supremo N°038-2021-PCM) la GRD 

Hace referencia que es aquella población que está comprometida a verse afectada 

ante ocurrencias de peligros de hechos naturales o inducidos por el hombre de un 

determinado territorio. De acuerdo con el (INEI, 2015) es un requisito para 

considerar vulnerabilidad es aquella que por su naturaleza ya sea por la edad, el 

sexo, el origen de la etnia, o el área de vivencia habitualmente, muestra un grupo o 

sector de población. Por ende, un pueblo que es vulnerable es la que se encuentra
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en alto riesgo de exposición y susceptibilidad a padecer daños a causa de peligros 

que se pueden ser ocasionados de manera natural (p. 21). 

2. Calidad de la vivienda Según (Estrategia andina para la Gestión del Riesgo de

Desastres [EAGRD], 2017) aumenta el riesgo de desastre, en términos generales

las viviendas con menos recursos, además de su limitada condición económica que

les impide acceder a buenas condiciones de habitabilidad y a falta de información

que les permita accede a medios para cambiar su estado de vulnerabilidad (la mano

de obra no calificada y la falta de técnicas apropiadas para la construcción de sus

casas) Las casas son construidas por los propios habitantes de acuerdo a los

recursos económicos. La mayoría de las viviendas se construyen sin supervisión

especializada.

3. Morfología urbana para (Guzmán et al., 2018, p.34) es conocer la importancia del

lugar en cuanto a su forma, que nos lleva a valorar la relación en la producción y

construcción del espacio social (parcela, lotes, red vial, espacios públicos y espacios

construidos) que los individuos han establecido colectivamente en el entorno.

Existen tres factores importantes en la conformación urbana: la parte tangible (la

edificación, la subdivisión, la trama urbana y área física que comprende el territorio),

la parte espacial (conformación espacial realizada por los habitantes, la naturaleza

y la ocupación del lugar) y características urbanas (particularidades urbanas que

brinda un sentido de pertenencia, identificación y ubicación del lugar).
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ANEXO 3: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE Y LA LOCALIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN QUEBRADAS. 
CASO: CIUDAD DE CHOSICA 2022 
Autor: CAYLLAHUA PILLACA, Julio Cesar 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES, CATEGORÍAS Y 
SUBCATEGORÍAS 

GENERAL GENERAL GENERAL CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 
¿De qué manera la gestión 

del riesgo de desastre 

impacta en la localización 

de los asentamientos 

humanos en   quebradas? 

Caso: ciudad de Chosica 

2022 

Demostrar de qué manera 

la gestión del riesgo de 

desastre se relaciona con 

la localización de 

asentamientos humanos 

en quebradas. Caso: 

ciudad de Chosica 2022 

La gestión del riesgo del 

desastre impacta en la 

localización de 

asentamientos humanos 

en quebradas. Caso: 

Ciudad de Chosica 2022. 

VARIABLE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRE 

Preparación 

capacitaciones sobre 

GRD 
monitoreos 
Simulacros ante 

huaycos 
ESPECIFÍCO ESPECÍFICO ESPECÍFICO 

Mitigación 

Sistema de alerta 
1. ¿De qué manera la

prevención de la gestión

del riesgo de desastre

impacta en la población

vulnerable localizadas en

los asentamientos

humanos en quebradas?

1.Determinar el impacto

que tiene la preparación de

la gestión del riesgo de

desastre en la población

vulnerable localizadas en

los asentamientos

humanos en quebradas.

1. La preparación de la

gestión del riesgo de

desastre se relaciona con

la población vulnerable

localizadas en los

asentamientos humanos

en quebradas. aso: Ciudad

de Chosica 2022.

Rutas de evacuación 
Actividades de 

planificación 

Recuperación 

Reconstrucción 
Reparación de daños 

Espacios seguros 

VARIABLE 2: ASENTAMINETOS 
HUMANOS 
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caso: ciudad de Chosica 

2022 

2. ¿de qué manera la

mitigación de la gestión del

riesgo de desastre califica

la mala calidad de la 

vivienda localizada en los 

asentamientos humanos 

en quebradas? 

caso: ciudad de Chosica 

2022 

3. ¿De qué manera la

recuperación de la gestión

del riesgo de desastre

impacta en la morfología

urbana localizadas en los

asentamientos humanos

en quebradas?

caso: ciudad de Chosica

2022.

2. Demostrar que la

mitigación de la gestión del

riesgo de desastre 

Identifica la mala calidad de

la vivienda localizada en

los asentamientos

humanos en quebradas

3. Determinar que la

recuperación de la gestión

del riesgo de desastre

impacta en la morfología

urbana localizadas en los

asentamientos humanos

en quebradas

2. La mitigación de la

gestión del riesgo de

desastre se relaciona con

la mala calidad de la

vivienda localizadas en los

asentamientos humanos

en quebradas. aso: Ciudad

de Chosica 2022.

3. La recuperación de la

gestión del riesgo de

desastre se relaciona en la

morfología urbana 

localizadas en los 

asentamientos humanos 

en quebradas. Caso: 

Ciudad de Chosica 2022. 

Población 

vulnerable 

personas expuestas 

al peligro 
Salud emocional y 

física 
Pérdidas económicas 

Mala calidad de la 

vivienda 

Viviendas vulnerables 
Falta de supervisión 
Exposición de 

servicios básicos 

Morfología urbana 

Trama urbana 
Espacios públicos 

Red vial 
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ANEXO 4: Validación de instrumentos (cuestionario y entrevista) por la Arqta. Isis Bustamante Dueñas 
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ANEXO 5: Validación de instrumentos (cuestionario y entrevista) por la Arq. Víctor Manuel Reyna Ledesma 
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ANEXO 6: Validación de instrumentos (cuestionario y entrevista) por la Arqta. Víctor Judith Miranda Huarecallo 
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ANEXO 7: Formato de encuesta 
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ANEXO 8: Base de datos SPSS vista de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9: Base de datos SPSS vista de datos 
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ANEXO 10: Consentimiento firmado a experto 1 Carlos M. Morales Montejo 
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ANEXO 11: Consentimiento firmado a experto 2 Leonor A. David Obispo 
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ANEXO 12: Consentimiento firmado a experto 1 Alberto W. Lizarra Camanzo 
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ANEXO 13: Registro fotográfico de los encuestados en los diferentes AA.HH. 
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ANEXO 14: Registro fotográfico de entrevista a expertos. 
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