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RESUMEN 

El objetivo principal del estudio fue determinar la relación entre gestión del riesgo y 

cultura de prevención en una institución educativa, Surco Lima-2023. La 

metodología de investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de nivel correlacional, 

de tipo aplicada, con un diseño no experimental y un corte transversal. La muestra 

se obtuvo empleando la fórmula para población finita y estuvo conformada por 265 

estudiantes. Los resultados evidenciaron que 87 estudiantes que representa el 32.8 

% de los encuestados mencionan que tiene un nivel bueno de Gestión del riesgo, 

por otro lado, 79 estudiantes que representa 29,8% de los encuestados indicaron 

que poseen un nivel regular de Gestión del riesgo y finalmente 99 estudiantes que 

representa el 37,4% de los encuestados indicaron que la entidad posee un nivel 

malo de Gestión del riesgo. Al finalizar el estudio se concluyó que las variables 

tuvieron un comportamiento de una correlación positiva alta con Rho Spearman de 

0,771 con un 95% de confianza y una posibilidad menor a 0,05 (p-valor= 0,009 < 

α=0,05). 

Palabras clave:  Gestión del riesgo, cultura de prevención, dimensión de 

prevención, dimensión de mitigación, dimensión de preparación, dimensión de 

respuesta. 



x 

ABSTRACT 

The main objective of the study was to determine the level of relationship between 

risk management and culture of prevention in an educational institution, Surco Lima-

2023. The research methodology had a quantitative approach, correlational level, 

applied type, with a non-experimental design and a cross section. The sample was 

obtained using the formula for a finite population and consisted of 265 students. The 

results showed that 87 students representing 32.8% of the respondents mention 

that they have a good level of Risk Management, on the other hand, 79 students 

representing 29.8% of the respondents indicated that they have a regular level of 

Risk Management and finally, 99 students representing 37.4% of those surveyed 

indicated that the entity has a bad level of Risk Management. At the end of the study, 

it was concluded that the variables had a high positive correlation behavior with Rho 

Spearman of 0.771 with 95% confidence and a possibility of less than 0.05 (p-value= 

0.009 < α=0.05). 

Keywords: Risk management, prevention culture, prevention dimension, mitigation 

dimension, preparedness dimension, response dimension. 
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I. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial según Ferradas (2012) indica que el aumento de la población 

humana y las continuas fluctuaciones en el medio ambiente han resultado en una 

gran contaminación y daños a la naturaleza. (Organización Panamericana de la 

Salud, 2000) menciona que los sucesos naturales catastróficos son eventos que se 

presentan con cierta regularidad y, en los últimos tiempos, se han notado 

terremotos, heladas, sequías y precipitaciones, en este contexto, para la sociedad 

humana se plantea un desafío crucial: la habilidad para manejar los riesgos que 

estos desastres implican. Por otra parte, UNICEF (2019) indica que las 

comunidades y los gobiernos están mal preparados para los desastres y carecen 

de la resiliencia necesaria para recuperarse rápidamente después de un desastre 

(Paton et al., 2017). 

La pobreza y la desigualdad persisten como problemas importantes en 

América Latina, que actualmente es la región más urbanizada del mundo, con 111 

millones de personas viviendo en asentamientos informales que son muy 

vulnerables a los desastres. El 80% de los impactos de desastres ocurren en las 

localidades, siendo los más pobres y son más afectados (Watanabe, 2015), Es por 

esto que la gestión del riesgo de desastres es un proceso de carácter sistemático, 

con el objetivo de analizar, identificar y definir las pérdidas ocasionadas por dichas 

desastre. (Keipi & Mora-Castro, 2005). 

Desde el contexto nacional, en el Perú, el riesgo ambiental es un peligro que 

afecta de manera relevante a las poblaciones más vulnerables. (Manual de 

Educación Ambiental para Docentes, 2010). El Perú, un país de gran variedad 

climática, con 28 de los 32 climas del mundo y una parte llamado Cinturón de Fuego 

del Pacífico, no solo es un país de gran riqueza y diversidad étnica y cultural, sino 

también de un alto grado de vulnerabilidad, provocando a su población a vivir en 

múltiples escenarios de riesgo a lo largo de su historia. (SINIA, 2021). Así mismo la 

gestión de desastres en Perú se enfrenta a varios desafíos, como la variabilidad 

climática extrema debido a El Niño, la actividad sísmica regular y los deslizamientos 

de tierra, por otra parte (Gunasekera, 2018) menciona que “Los desastres son 

daños causados por una mala gestión de la vulnerabilidad y el riesgo”.  
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En la Institución Educativa 6082 "Los Próceres", ubicada en el distrito de 

Surco, presenta deficiencias en varios aspectos. Una de las principales deficiencias 

se encuentra en la infraestructura física de las aulas, ya que se han observado 

rajaduras en las paredes. Esto representa un problema de seguridad tanto para los 

estudiantes como para el personal docente, ya que estas grietas podrían 

comprometer la integridad estructural de los espacios educativos. Además, existe 

una falta de aulas disponibles para satisfacer la demanda de estudiantes, lo cual 

ha llevado a la instalación de módulos temporales. Aunque estos módulos pueden 

brindar un espacio provisional, no son una solución a largo plazo y no ofrecen las 

mismas comodidades y condiciones adecuadas para el aprendizaje como las aulas 

convencionales. Otra deficiencia importante se relaciona con la gestión del riesgo 

de desastres. La institución ha mostrado una falta de atención en términos de 

prevención, mitigación, preparación y respuesta ante posibles eventos adversos, 

como los sismos. La falta de un procedimiento de trabajo claro y la ausencia de 

medidas preventivas adecuadas, como la preparación adecuada del colaborador y 

la introducción de protocolos de evacuación, ponen en peligro la seguridad de los 

escolares y de los trabajadores de la organización en caso de un desastre natural. 

Una vez examinado el contexto de la problemática, se formularon las 

preguntas de investigación: ¿Cuál es la relación entre gestión del riesgo y cultura 

de prevención en una institución educativa, Lima-2023? Así mismo, fueron 

formulados los problemas específicos: ¿Cuál es la relación entre la dimensión de 

prevención y cultura de prevención? ¿Cuál es la relación entre la dimensión de 

mitigación y cultura de prevención? ¿Cuál es la relación entre la dimensión de 

preparación y cultura de prevención? ¿Cuál es la relación entre la dimensión de 

respuesta y cultura de prevención? 

Este estudio posee una justificación teórica robusta, ya que contribuirá a 

expandir el entendimiento sobre los factores de riesgo en situaciones de desastre 

y la cultura de prevención dentro de la organización educativa objeto de estudio. En 

términos de justificación práctica, los conocimientos adquiridos en la gestión de 

riesgos frente a desastres y la cultura de prevención permitirán formular soluciones 

efectivas para los problemas identificados en la institución educativa. Desde un 

punto de vista metodológico, el estudio proporcionará herramientas técnicas y 
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procedimientos que ayudarán a otros investigadores en el análisis de estrategias y 

técnicas destinadas a salvaguardar la vida de los colaboradores de la institución. 

Para responder las interrogantes inicialmente planteadas de manera 

coherente, se plantearon los objetivos del estudio. Objetivo general: Determinar la 

relación entre gestión del riesgo y cultura de prevención en una institución 

educativa, Lima-2023. Objetivos específicos: Determinar la relación entre la 

dimensión de prevención y cultura de prevención. Determinar la relación entre la 

dimensión de mitigación y cultura de prevención. Determinar la relación entre la 

dimensión de preparación y cultura de prevención. Determinar la relación entre la 

dimensión de respuesta y cultura de prevención. 

En alineación con los objetivos, se formularon las hipótesis. Hipótesis 

general: Existe relación relevante entre gestión de riesgo y cultura de prevención 

en una institución educativa, Lima-2023. hipótesis específicas: Existe relación 

relevante entre la dimensión de prevención y cultura de prevención. Existe relación 

relevante entre la dimensión mitigación y cultura de prevención. Existe relación 

relevante entre la dimensión de preparación y cultura de prevención. Existe relación 

relevante entre la dimensión de respuesta y cultura de prevención.  
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II. MARCO TEÓRICO 

A escala nacional, según Hurtado (2023) buscó analizar la asociación entre la 

capacidad de respuesta  y la administración del riesgo de desastres  del personal 

en el Hospital Cuzco III-1 en 2022. Sus resultados, demostraron que existe una 

correlación de 0,761, lo que representa una relación moderadamente relevante. 

correlación directa, determinando si se mejora la gestión de riesgos, lo que tendrá 

un impacto positivo en la capacidad de respuesta del personal del hospital. 

Navarro (2023) tuvo como propósito analizar la correlación entre la 

administración del riesgo de desastres y la cultura preventiva en las instituciones 

educativas Lima -2022. El estudio fue de enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental básico, correlacional, transversal; con una muestra de 100 

colaboradores. Concluye que se evidencia una asociación directa entre ambas 

variables con un coeficiente de Spearman Rho de 0,661. Así mismo, con un grado 

moderado de relación, con un nivel de relevancia p=0.000<0.05 negando la 

hipótesis nula y afirmando la hipótesis general: GRD se correlaciona 

relevantemente con PC, y se alienta a los trabajadores del centro educativo para 

optimizar la gestión de las dos variables. 

Gonzales (2021) realizó una investigación cuyo objetivo fue identificar la 

gestión del riesgo de desastres en el centro poblado de Tumpa perteneciente a 

Yungay. Se realizó una encuesta en 179 viviendas de una población de 245, 

utilizando métodos cuantitativos, el diseño no utilizó experimentación, descriptivo, 

transversal, y el instrumento fue un cuestionario de 23 ítems. El 80.0% de los 

participantes cree que la administración del riesgo de desastres tiene fallas, el 

18.0% se encuentra en un nivel normal y solo el 2,0% se encuentra en un buen 

nivel. Mi conclusión es que el estado de la administración del riesgo de desastres 

es defectuoso. También se aplica a las fases de preparación, mitigación, respuesta 

y prevención. 

Peña y Jaramillo (2020) realizaron un estudio para mejorar la percepción de 

riesgo y desastre en escolares. El estudio utilizó un método mixto de métodos 

cualitativos y cuantitativos. La muestra estuvo conformada por 39 escolares de 8 a 

11 años mediante encuesta. Además, se recopiló información a través del estudio 
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de la literatura, respecto a la seguridad de la infraestructura. El procesamiento 

evidenció que el 49 por ciento de los escolares sentía que la protección contra 

desastres no era adecuada, mientras que el 90 por ciento sentía que él era capaz 

de hacer frente a los desastres naturales. Concluyeron que los peligros naturales 

son daños físicos y humanos causados por fenómenos naturales para los cuales 

no se ha implementado una gestión de riesgos adecuada debido a lagunas en la 

comprensión del riesgo y los peligros. 

Solís (2019) realizó un estudio con el objetivo de recomendar mejoras a la 

GRD del Centro de Operaciones de Emergencia - Huaylas. Fue diseñado para ser 

explicativo, con un enfoque mixto, para lo cual se entrevistó a miembros del COED 

- Huaylas. Se concluye que promover estándares de avance de habilidades y 

conocimientos que contribuyan a la población es importante para desarrollar 

estrategias que optimicen la GRD a fin de reducir la vulnerabilidad al riesgo a través 

de una mayor coordinación y compromiso del COED. 

Abad et. al (2018) en su estudio tuvo como finalidad evaluar el índice de 

prevención asociado a las actitudes y prácticas frente a los desastres. Utilizando 

métodos cuantitativos, descriptivos y transversales, se usó una encuesta con una 

muestra de 464 estudiantes. El procesamiento mostró que el 74,1% de las unidades 

analizadas creía que no estaban completamente preparadas para enfrentar 

desastres y el 79,3% no había recibido capacitación para enfrentar desastres. En 

cuanto al conocimiento de la prevención, el 61,5% mostró un nivel medio de 

confiabilidad y el 30% adoptó actitudes y prácticas de prevención. 

En el contexto internacional, se puede considerar el estudio de Busayo et al., 

(2022) en su paper el cual tuvo como finalidad evaluar las tendencias de las 

inundaciones en  y su potencial gestión de riesgos a través de AbE. Llegaron a la 

conclusión que el estudio sirve como información de referencia para llevar a cabo 

un programa de investigación adicional que establecerá los impactos 

socioeconómicos de AbE y monitoreará su nivel de efectividad en la gestión del 

riesgo de inundaciones. 

Oshiro et al. (2022) en su paper tuvieron como objetivo una revisión no 

sistemática de las causas y medios para prevenir la hipotermia accidental después 
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de desastres naturales causados por avalanchas, terremotos, tsunamis e 

inundaciones. Llegaron a la conclusión de que antes de que ocurra un desastre, se 

requieren medidas preventivas, como un análisis preciso del riesgo de desastres 

para áreas determinadas, mapeo y alerta de peligros, protección de las estructuras 

existentes dentro de las zonas de peligro en la mayor medida posible, construcción 

de estructuras fuera de las zonas de peligro y organización de un rescate rápido y 

eficaz. 

Kalogiannidis et al. (2022) en su paper el cual tuvo como finalidad, como 

instituciones sociales relevantes, podrían minimizar efectivamente el riesgo de 

desastres en las comunidades. Los estándares, creencias y comportamientos de 

las personas están muy influenciados por las instituciones sociales. Llegaron a la 

conclusión que los sistemas escolares para optimizar la administración del riesgo 

de desastres. Se concluye que el currículo escolar debe incluir los antecedentes 

teóricos y la experiencia práctica en protección de la salud, primeros auxilios, 

prevención de incendios, comportamiento en caso de emergencia, desastres 

naturales, así como las funciones de protección civil. 

Yusoff y Yusoff (2022) en su paper el cual tuvo como objetivo identificar las 

acciones de adaptación a través de una solución desde una perspectiva 

humanitaria en la administración de riesgos de desastres por inundaciones. 

Llegaron a la conclusión que las acciones de adaptación en la gestión de riesgos 

de desastres por inundaciones desde un punto de vista humanitario incluyen la 

provisión de apoyo social, la cooperación colectiva del equipo de gestión de 

inundaciones y los esfuerzos de adaptación después de las inundaciones. Existe la 

necesidad de integrar los riesgos de desastres en las políticas, estrategias y planes 

nacionales para lograr los ODS, especialmente en la acción contra el cambio 

climático 

Alharbi et al., (2022) su investigación tuvo como finalidad principal el estudio 

de evaluar la percepción, las competencias y las habilidades de las enfermeras de 

urgencias saudíes con respecto a la preparación para la gestión de desastres 

biológicos en el hospital gubernamental. Este estudio ha desarrollado una mejor 

comprensión de la preparación de la enfermera de emergencia para manejar un 

desastre biológico potencial. Llego a la conclusión que la preparación para 

emergencias de la gestión de desastres biológicos en un hospital gubernamental 
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generalmente depende de la gestión del hospital, las capacidades de toma de 

decisiones de la autoridad y las habilidades de práctica obligatoria que aumentan 

la posibilidad de una gestión eficaz de los desastres. 

Arango (2022) en su paper, cuya finalidad fue identificar y referirse a las 

políticas de gestión del riesgo de desastres y la cultura de prevención entre el 

personal de las instituciones educativas, Lima, 2022. Se utilizaron métodos 

cuantitativos, diseño no experimental, base y correlación. Sus resultados 

encontraron una significación de 0,000<0,005, se consintió la hipótesis del estudio 

y se concluyó que existía asociación entre las dos variables. La encuesta muestra 

que la política de gestión de riesgos no está bien definida y existe cierto grado de 

relación. 

Barra Tello et al. (2021) en su paper tuvo como finalidad estudiar la 

administración del riesgo de desastres en el contexto de una cultura preventiva 

basada en la experiencia del personal de hospitales públicos de Lima. Los métodos 

de investigación fueron cualitativos bajo el paradigma explicativo, fue básico el 

estudio y el diseño fue fenomenológico, explicando las experiencias de un personal 

hospitalario de 12 funcionarios. La entrevista semiestructurada como herramienta 

de aplicación de la tecnología. Concluyó que las medidas de precaución se 

intensificaron según la zona en la que se ubicaban, además que no estaban 

debidamente señalizados en los hospitales y que los colaboradores los 

reconocerían en caso de desastre. 

Vásquez y Delgado (2021) hicieron el estudio con el fin de estudiar los 

beneficios de la GRD para lograr la clasificación territorial en los municipios de 

Chile. Se realizó un enfoque de diseño descriptivo y una revisión exhaustiva de diez 

artículos científicos. Concluyen que los peligros naturales no se pueden predecir y 

que es importante predecir para reducir la vulnerabilidad porque los peligros 

naturales pueden hacer que la economía de un país se retrase, enfatizando la 

relevancia de evaluar las amenazas para generar modelos de GRD que mejoren 

las condiciones territoriales urbanas. 

Ordóñez-Diaz et al.(2018) en su paper tuvo como objetivo crear un espacio 

de reflexión sobre la relevancia de la educación ambiental en la administración de 
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riesgos socio-naturales en 5 países de América Latina y el Caribe, en un estudio 

descriptivo desde escuelas primarias Fuentes bibliográficas secundarias del 

Desempeño de la Gestión de Riesgos Societal-Naturales Relacionadas con la 

Educación Ambiental en México, Colombia, Nicaragua, Jamaica y Chile entre 1994 

y 2015, mostrando un período de formación ejecutiva y legislación organizacional 

sobre estos para separarlos en desarrollo; situaciones que crean deficiencias en la 

gestión de desastres naturales, en particular la precaución y el principio de 

precaución, para lo cual este estudio hace una serie de recomendaciones: difusión 

de información, establecimiento de centros de gestión de reducción de riesgos, 

mejora de las estrategias de comunicación, planificación de respuesta y 

recuperación ante desastres. 

Da Silva et. al (2018) en su paper sobre la administración del riesgo de 

desastres y planificación municipal de emergencias en el municipio homólogo de 

Palmela. Estudiar los fenómenos o desastres que ocurren en los sitios de 

investigación antes mencionados por métodos cuantitativos, descriptivos y 

exploratorios, que estén relacionados con la tecnología de emergencia. 

Concluyeron que estas tecnologías podrían usarse para recomendar a los 

colaboradores que tomen medidas antes de que ocurran desastres para mantener 

seguros a los ciudadanos, pero estas tecnologías no están actualizadas, por lo que 

su aplicación no será efectiva ya que aún no se han desarrollado. 

Correspondientemente mapeado y no corresponde a la realidad de Palmela, viola 

la normativa y pone en riesgo a la ciudadanía. La administración de riesgo, es un 

conjunto de actividades para analizar y cuantificar las pérdidas y consecuencias de 

un desastre, así mismo son acciones preventivas que permiten dar respuesta ante 

un evento de desastre. También están direccionadas a la toma de decisiones y 

coordinación de respuestas a la ciudadanía en condiciones de vulnerabilidad. 

(Alcántara Ayala et al., 2019). 

La GRD en el Perú posee un marco legal, que concuerde con el Gobierno 

del Perú (2002), determina que los Estados tienen la responsabilidad de promover 

la GRD, señalando la necesidad de implementar en los gobiernos nacionales, 

regionales y locales, para lo cual ha puesto en vigencia el SINAGERD mediante 
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Ley N° 29664, por lo tanto, se tomó un modelo de estudio según Gonzales (2021), 

tiene 4 dimensiones teóricamente sustentadas bajo la norma de GRD.  

Como primera dimensión la prevención, es basada en el desarrollo de 

medidas de estrategia que coadyuven al funcionamiento eficiente de los 

colaboradores. (Sistema Nacional de Defensa Civil, s.f.). Además, la prevención se 

lleva a cabo en actividades específicas implementadas para reducir el impacto de 

los elementos físicos, la población se encuentra en un alto riesgo y siendo 

necesarias las medidas preventivas como la estabilización de áreas empinadas, el 

uso correcto de algunas cuencas mediante obras de ingeniería para minimizar la 

vulnerabilidad a estos riesgos. (Herzer, al et., 2002). 

Siendo la segunda dimensión la mitigación. Según el Instituto Nacional de 

Defensa Civil (2016), define que la etapa de acciones correctivas relacionadas con 

la protección de la infraestructura existente en la población, para lo cual se 

implementan obras correctivas, tales como sistemas de alarmas, verificación de 

seguridad de infraestructura, identificación de rutas de evacuación, lugares seguros 

e inseguros, áreas seguras y fortalecimiento de infraestructura. 

Así mismo, se presenta la tercera dimensión es la preparación, percibe el 

funcionamiento y operaciones basadas en la institución de las comunidades, el 

fortalecimiento de la capacidad ciudadana para la prevención y la previsión de 

recursos físicos y económicos. (INDECI, 2016). 

Finalmente tenemos una cuarta dimensión la respuesta, según la Oficina de 

Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión (2019) confirmó 

la fase actual implica una serie de acciones estratégicas que tienen como objetivo 

responder a un evento de desastre, que incluye mantener la calma durante y 

después del desastre e implementar planes de contención, gestionar activamente 

las preocupaciones de brigada y primeros auxilios socioemocionales.  

Asimismo, la teoría de una cultura de la prevención, tal como la define 

Bermúdez (1993), es un comportamiento humano que generalmente implica una 

actitud proactiva hacia la organización y prevención de posibles desastres. 

Además, Méndez et al. (2011) identificaron una gama de actitudes, valores y formas 
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de convivencia necesarias para generar comportamientos en su entorno, y también 

argumentaron que, si se promueve la preparación cultural para desastres a través 

del autoeducación, se pueden establecer prioridades para ellos y Un modelo de 

comportamiento para la seguridad de los demás. 

Según Alipázaga (2017) Plantea tres dimensiones de la variable de cultura 

preventiva, que representa las acciones que debe realizar cada ciudadano ante un 

desastre para proteger, priorizar su seguridad  y la de los demás. 

La primera dimensión es esencial considerar los valores, que son los 

principios que guían las acciones que los individuos realizan dentro de su entorno. 

Además, estos principios también aportan en la toma de decisiones con respecto a 

las actitudes y comportamientos que uno desea exhibir hacia los demás. Asimismo, 

los valores están asociados con las necesidades humanas, de ideales, aspiraciones 

y sueños que son inherentemente importantes independientemente, estos traducen 

pensamientos, conceptos o ideas, por lo tanto, esto es de gran impacto ya que es 

un factor importante en el que viven los individuos. comunidades e interactuar con 

otros, brindando bienestar colectivo y convivencia armoniosa (Alipázaga, 2017). 

 
La segunda dimensión conocimiento, según Nonaka y Takeuchi (1995) 

definen la, que es la expansión gradual de una persona a partir de creencias 

personales que se entrelazan con valores y compromisos que se adquieren a través 

del aprendizaje. El conocimiento también abarca una colección de indagaciones 

que se aprenden y adquieren a través de la experiencia personal. En caso de 

calamidad, el conocimiento sirve como fuente de información para las 

consideraciones necesarias previas al evento. El conocimiento luego se utiliza 

cuando ocurre el desastre, como lo enfatiza Burgos (2017). 

Finalmente tenemos la tercera dimensión, tenemos las actitudes, según 

Ortego et al. (2015), la definieron como una disposición aprendida para evaluar o 

actuar de manera beneficiosa o desfavorable para una persona, que se adquiere a 

través de interacciones sociales aprendidas pero que consolida su personalidad 

moral y cognitiva. Es por esto que Pastor & Fernández (2015) afirman que los 

individuos tienen otras actitudes, especialmente ante la adversidad. En escenarios 
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de desastre, aplican esta actitud basada en creencias y experiencias de vida 

arraigadas. 

III. MÉTODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Para la metodología del estudio se adoptará un enfoque cuantitativo, tal 

como lo sugieren Hernández et al. (2018), este enfoque implica la recopilación de 

datos numéricos y análisis estadísticos para responder preguntas de estudio. 

3.1.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es de naturaleza básica, ya que profundiza nuestro 

entendimiento de la gestión de riesgos de desastres y el fomento de una cultura de 

prevención, lo cual facilita la respuesta a la pregunta de investigación. Como 

sugiere Schwartz (2017), este tipo de estudios robustecen y expanden el 

conocimiento teórico sobre el fenómeno que se está investigando y sus variables 

asociadas. 

3.1.2. Diseño de investigación  

La presente investigación se basó en un análisis de datos que usa 

experimentación, y recopiló la información utilizando una estrategia de corte 

transversal. Conforme a lo señalado por Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), 

los estudios de corte transversal se distinguen por recolectar información en un 

período de tiempo definido y breve. 

La investigación se sitúa en el nivel correlacional, ya que busca establecer 

una relación entre la Gestión del Riesgo de Desastres y la cultura de prevención, a 

través de las respuestas de los estudiantes de una institución educativa. Conforme 

a lo expresado por Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), el descubrimiento de 

relaciones entre ciertas características facilita un entendimiento más profundo de 

los fenómenos sociales y los problemas que estos conllevan. 
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3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: Gestión de riesgo  

Definición conceptual 

Gestión de riesgo de desastres: Saavedra et al. (2021), define que la gestión de 

riesgos es compleja y debe abordarse desde una perspectiva pública y geopolíticos 

en varios niveles. También es necesario partir de un vínculo entre los individuos y 

la sociedad, ya que facilita comprender sus realidades geográficas y estudiar el 

surgimiento del desarrollo sostenible a través del estudio de los fenómenos tanto 

naturales como antropogénicos. 

Definición operacional 

Gestión de riesgo de desastres: Se medirá utilizando un cuestionario en sus 

dimensiones de: Prevención, Mitigación, Preparación y Respuesta. 

Indicadores: Planificación, Tipos de desastres, Infraestructura, Programación, 

Identificación, Acciones correctivas, Mantenimiento, Ubicación de zonas seguras, 

Capacitación, Recursos, Simulacros, Calma, Evacuación, Actuar 

Escala 

Ordinal 

Variable 2: Cultura de prevención  

Cultura de prevención: Méndez, et al, (2011) definen como grupo de valores, 

actitudes y estilos de vida, que son fundamentales que dictan el comportamiento 

en su entorno, así mismo, si se educan fomentando una cultura de prevención de 

desastres se pueden crear patrones de comportamiento que aseguren el bienestar 

personal y comunitario.  

Definición operacional 

Cultura de prevención: Se medirá utilizando un cuestionario en sus dimensiones 

de: Valores, Conocimientos y Actitudes 
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Indicadores:  Participación, Identificación, Conciencia, Compromiso, Riesgos, 

Conocimientos básicos, Identificación, Ejecución, Tolerancia, Motivación, 

Colaboración  

Escala 

Ordinal 

3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población 

Sánchez et al. (2018) indican que cuando un grupo de elementos o 

individuos comparten características comunes, es más sencillo identificarlos como 

parte de una población. Bajo este criterio, los 850 estudiantes fueron considerados 

como la población del estudio, debido a las similitudes que comparten dentro de la 

institución analizada. 

3.3.2. Muestra 

Se seleccionaron 265 estudiantes como una muestra representativa de la 

institución educativa, un número obtenido mediante el cálculo para determinar el 

tamaño de la muestra cuando se tiene conocimiento del marco muestral. Carrillo 

(2015) sostiene que las muestras son segmentos significativos de la población, 

dado que su principal atributo es representar de manera precisa a dicha población. 

3.3.3. Muestreo 

La muestra de estudiantes elegida de la institución educativa se obtuvo 

utilizando la técnica de muestreo no probabilístico, debido a la homogeneidad de 

las características de sus integrantes. Conforme a lo expresado por Hernández-

Sampieri y Mendoza (2018), en el muestreo probabilístico, las unidades 

seleccionadas se obtienen de manera aleatoria. 

3.3.4. Unidad de análisis 

Estuvieron compuestos por los escolares de la Institución Educativa. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Los datos de los estudiantes se recolectaron utilizando la técnica de 

encuesta, mediante un conjunto de preguntas en un cuestionario para adquirir la 
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información necesaria. Bizarro (2017) sostiene que las encuestas han probado su 

eficacia para recuperar datos de forma objetiva, pues son los propios integrantes 

quienes proporcionan sus opiniones y percepciones que posteriormente son 

estudiadas para extraer conclusiones investigativas. Para este estudio, se 

implementó el cuestionario como herramienta para el registro de datos. 

Validez 

Los instrumentos elegidos para este estudio han sido elaborados con la 

meticulosidad necesaria para medir de manera precisa las características que se 

desean investigar (Córdova, 2019). La validez de ambos cuestionarios será 

asegurada a través de la evaluación por expertos. (Consultar Anexo 03). 

Confiabilidad 

El instrumento de investigación demostró la confiabilidad requerida para un 

estudio de este tipo, ya que los niveles de fiabilidad alcanzados en cada 

herramienta aseguraron la estabilidad necesaria para obtener información de alta 

calidad (Córdova , 2019). 

Se implementaron cuestionarios en un grupo piloto de 20 estudiantes y se 

empleó el método del coeficiente Alfa de Cronbach para revisar la consistencia 

interna. 

 

Tabla 1  

Valores de confiabilidad 

Valor del coeficiente Alfa de Cronbach Calificación 

0.9 Excelente 

0.8 Bueno 

0.7 Aceptable 

0.6 Cuestionable 

0.5 Pobre 

Nota. Extraído de (Ñaupas Paucar, Humberto Mejía Mejía et al., 2014) 
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Tabla 2 

Estadísticos de confiabilidad del instrumento para medir la gestión del riesgo 

Coeficiente: Alfa de N de 

Cronbach Elementos 
  

0,837 20 
  

 

Tabla 3 

Estadísticos de confiabilidad del instrumento para medir la cultura de prevención 

Coeficiente: Alfa de N de 

Cronbach Elementos 
  

0,745 11 
  

 

Se evidencia en la Tabla 2 y Tabla 3, los datos resultantes del coeficiente 

Alfa de Cronbach fueron satisfactorios (0.837 y 0.745). De acuerdo con los rangos 

de referencia aceptados, estos resultados demuestran una consistencia interna 

adecuada, permitiendo el uso de las herramientas para la recopilación de datos. 

 

3.5. Procedimientos 

Se conversó personalmente con la directora de la I.E. los Próceres, para 

poder realizar la investigación con la participación de los escolares de la institución. 

A continuación, previa autorización y consentimiento de los alumnos, se les 

diseñará un cuestionario en Google Form. Luego se enviará un correo electrónico 

con un enlace para visitar y completar. que explicará el objetivo de la encuesta y 

todos sus detalles. Finalmente, cualquier duda de los escolares será atendida y 

respondida. 

 

3.6. Métodos de análisis de datos 

El procesamiento el programa informático SPSS. Dicho software se empleó 

tanto en la fase descriptiva como en la inferencial, incluyendo el uso de tablas de 
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frecuencia, gráficos de barras y pruebas de correlación para verificar las hipótesis 

correspondientes. 

 

3.7. Aspectos éticos 

Siguió los principios éticos y las pautas prescritas por la Universidad César 

Vallejo. Se mantuvo un estricto respeto por la originalidad, evitando cualquier forma 

de plagio académico, citando debidamente todas las fuentes utilizadas. Se 

garantizó la autenticidad, asegurando que la información presentada es veraz. En 

cuanto a la confidencialidad, se protegió la privacidad de los encuestados en el 

estudio. Por último, se aseguró la objetividad, ya que los análisis de los resultados 

se basaron en criterios técnicos e imparciales. Además, se respetó el formato de 

las Normas APA 7.0 en todo el proceso de redacción.
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IV. RESULTADOS 

Análisis descriptivo 

Análisis descriptivo del objetivo general: Determinar la relación entre gestión del riesgo 

y cultura de prevención en una institución educativa, Surco Lima-2023. 

 

Tabla 4  

Tabla de contingencia gestión del riesgo y cultura de prevención en una institución 

educativa, Surco Lima-2023 

 

 

Cultura de prevención 

Total Mala Regular Buena 

Gestión del 

riesgo 

Mala Recuento 78 21 0 99 

% dentro de Cultura 

de prevención 
70,9% 27,3% 0,0% 37,4% 

Regular Recuento 27 32 20 79 

% dentro de Cultura 

de prevención 
24,5% 41,6% 25,6% 29,8% 

Buena Recuento 5 24 58 87 

% dentro de Cultura 

de prevención 
4,5% 31,2% 74,4% 32,8% 

Total Recuento 110 77 78 265 

% dentro de Cultura 

de prevención 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

La Tabla 4 y la Figura 2 evidencias que 87 estudiantes (32,8% de los 

participantes) mencionaron que su nivel de gestión de riesgos era bueno, de los cuales 

el 74,4% dijo que la cultura de prevención era buena, el 31,2% dijo que la cultura de 

prevención era regular y el 4,5 % dijo que la cultura de prevención era mala. Por otro 

lado, 79 estudiantes (29,8% de los participantes) indicaron que su nivel de manejo de 

riesgos estaba en un nivel normal, de los cuales el 25,6% dijo que su nivel de cultura 

de prevención era bueno, el 41,6% dijo que estaba en un nivel regular, y el 24,5% dijo 

que su nivel de cultura preventiva estaba en un nivel bueno nivel malo. De igual forma, 

99 estudiantes (37.4% de los participantes) seleccionaron que el nivel de gestión de 

riesgos de la entidad era malo, 27.3% de los estudiantes indicaron que era regular y El 

70,9% de los estudiantes indicó que era malo. 
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Figura 1  

Tabla de contingencia gestión del riesgo y cultura de prevención en una institución 

educativa, Surco Lima-2023 

 
 

Análisis descriptivo del objetivo específico 1: Determinar la relación entre la dimensión 

de prevención y cultura de prevención en una institución educativa, Surco Lima-2023 

 

De la tabla 5 se observa que 77 estudiantes (que representan el 29,1% de los 

participantes) dijeron que su nivel en dimensión prevención era bueno, de ellos el 53,8% 

dijo que la cultura preventiva era buena, 35,1% dijo que la cultura preventiva era regular 

y el 7,3% era mala. Por otro lado, 86 estudiantes (que representan el 32,5% de los 

participantes) dijeron que su dimensión de prevención estaba en un nivel normal, de los 

cuales el 38,5% dijo que su nivel de cultura preventiva era bueno, el 29,9% dijo que 

estaba en un nivel normal, y el 30,0% dijo que su nivel de cultura preventiva estaba en 

un nivel normal. Demuestra que es malo. Asimismo, 102 estudiantes, que representan 

el 38,5% de los participantes, evidenciaron que la entidad tiene un nivel bajo de la 

dimensión prevención, indicando el 7,7% que el nivel de Cultura de prevención era 

bueno, el 35,1% evidenciaron que fue nivel regular y el 62,7% indicaron fue mala. 
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Tabla 5  

Tabla cruzada entre la dimensión de prevención y cultura de prevención en una 

institución educativa, Surco Lima-2023 

 

 

Cultura de prevención 

Total Mala Regular Buena 

Dimensión de 

prevención 

Mala Recuento 69 27 6 102 

% dentro de Cultura 

de prevención 
62,7% 35,1% 7,7% 38,5% 

Regular Recuento 33 23 30 86 

% dentro de Cultura 

de prevención 
30,0% 29,9% 38,5% 32,5% 

Buena Recuento 8 27 42 77 

% dentro de Cultura 

de prevención 
7,3% 35,1% 53,8% 29,1% 

Total Recuento 110 77 78 265 

% dentro de Cultura 

de prevención 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Análisis descriptivo del objetivo específico 2: Determinar la relación entre la dimensión 

de mitigación y cultura de prevención en una institución educativa, Surco Lima-2023 

 

De tabla 6 se muestra la información de 51 estudiantes (19,2% de los 

participantes) que mencionaron que su nivel de dimensión mitigación era bueno, de 

ellos el 46,2% dijo que la cultura de prevención era buena, el 19,52% dijo que la cultura 

de prevención era regular, el 0% significa bajo rendimiento. Por otro lado, 98 estudiantes 

(37,0% de los participantes) indicaron que su dimensión de mitigación estaba en un 

nivel normal, entre los cuales el 42,3% indicó que el nivel de cultura de prevención era 

bueno, el 41,6% indicó que estaba en un nivel regular, y el 30,0% indicó que estaba en 

un nivel malo. Asimismo, 116 estudiantes (43,8% de los participantes) evidenciaron que 

la entidad tenía un nivel malo en la dimensión de mitigación, indicando un 11,5% un 

buen nivel de cultura de prevención, un 39,0% un nivel regular y un 70,0% que era  

mala. 
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Tabla 6  

Tabla cruzada entre la relación entre la dimensión de mitigación y cultura de 

prevención en una institución educativa, Surco Lima-2023 

 

 

Cultura de prevención 

Total Mala Regular Buena 

Dimensión de 

mitigación 

Mala Recuento 77 30 9 116 

% dentro de Cultura 

de prevención 
70,0% 39,0% 11,5% 43,8% 

Regular Recuento 33 32 33 98 

% dentro de Cultura 

de prevención 
30,0% 41,6% 42,3% 37,0% 

Buena Recuento 0 15 36 51 

% dentro de Cultura 

de prevención 
0,0% 19,5% 46,2% 19,2% 

Total Recuento 110 77 78 265 

% dentro de Cultura 

de prevención 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

De la Tabla 7 muestra que 157 estudiantes (que representan el 59,2% de los 

participantes) indicaron que su dimensión de preparación estaba en un nivel normal, 

entre los cuales el 11,9% indicó que el nivel de cultura de prevención era bueno, el 

54,5% indicó que estaba en un nivel regular, y el 33,6% evidenció que el nivel de cultura 

preventiva se encontraba en un nivel malo. Asimismo, 108 estudiantes (40,8% de los 

participantes) manifestaron que la entidad tiene un nivel de preparación malo en la 

dimensión, el 45,5% la calificó como normal y el 66,4% la calificó como mala. 

Análisis descriptivo del objetivo específico 3: Determinar la relación entre la dimensión 

de preparación y cultura de prevención en una institución educativa, Surco Lima-2023. 

 

 

Tabla 7  

Tabla cruzada entre la relación entre la dimensión de preparación y cultura de 

prevención en una institución educativa, Lima-2023 

 

 

Cultura de prevención 

Total Mala Regular Buena 

Mala Recuento 73 35 0 108 
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Dimensión de 

preparación 

% dentro de Cultura 

de prevención 
66,4% 45,5% 0,0% 40,8% 

Regular Recuento 37 42 78 157 

% dentro de Cultura 

de prevención 
33,6% 54,5% 11,9% 59,2% 

Total Recuento 110 77 78 265 

% dentro de Cultura 

de prevención 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

En la tabla 8 se observa que 87 estudiantes (32,8% de los participantes) 

mencionaron que su nivel de “dimensión de respuesta” era bueno, de ellos el 59% indicó 

que la cultura de prevención era buena, el 37%, el 7% indicó que la cultura de 

prevención era normal, y 10,9% nivel muy malo. Por otro lado, 49 estudiantes, que 

representan el 18,5% de los participantes, indicaron que su dimensión de mitigación 

estaba en un nivel normal, entre los cuales el 14,1% indicó que el nivel de cultura de 

prevención era bueno, el 27,3% indicó que estaba en un nivel normal nivel, y el 15,5% 

indicó que estaba en un nivel malo. Asimismo, 129 estudiantes (48,7% de los 

participantes) manifestaron que la entidad tenía un horizonte deficiente en la dimensión 

de mitigación, indicando un 26,9% un buen nivel de cultura de prevención, un 35,1% un 

nivel normal y un 73,6% que era malo. 

 

Análisis descriptivo del objetivo específico 4: Determinar la relación entre la dimensión 

de respuesta y cultura de prevención en una institución educativa, Surco Lima-2023. 

Tabla 8  

Tabla cruzada entre la relación entre la dimensión de respuesta y cultura de 

prevención en una institución educativa, Lima-2023 

 

 

Cultura de prevención 

Total Mala Regular Buena 

Dimensión de 

respuesta 

Mala Recuento 81 27 21 129 

% dentro de Cultura 

de prevención 
73,6% 35,1% 26,9% 48,7% 

Regular Recuento 17 21 11 49 

% dentro de Cultura 

de prevención 
15,5% 27,3% 14,1% 18,5% 

Buena Recuento 12 29 46 87 
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% dentro de Cultura 

de prevención 
10,9% 37,7% 59,0% 32,8% 

Total Recuento 110 77 78 265 

% dentro de Cultura 

de prevención 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Análisis inferencial 

Prueba de hipótesis general  

H0: No existe relación relevante entre gestión de riesgo y cultura de prevención en una 

institución educativa, Surco Lima-2023. 

Ha: Existe relación relevante entre gestión de riesgo y cultura de prevención en una 

institución educativa, Surco Lima-2023. 

 

Tabla 9  

Prueba de hipótesis general: relación relevante entre gestión de riesgo y cultura de 

prevención en una institución educativa, Surco  Lima-2023. 

 

Cultura de 

prevención 

Rho de 

Spearman 

Gestión del 

riesgo 

Coeficiente de 

correlación 
,771 

Sig. (bilateral) ,009 

N 20 

 

Interpretación: 
 

En relación a la Tabla 9 muestra que p-value = 0,009 < 0,05, lo que conduce a la 

negación de la hipótesis nula y la aprobación de la hipótesis alternativa, demostrando 

una asociación entre la gestión de riesgos y la cultura de prevención. Asimismo, se 

confirmó la correlación rho = .771 entre ellos, mostrando que esta es directa y también 

altamente positiva. 

 

Hipótesis específica 1  

H0: No existe relación relevante entre la dimensión de prevención y cultura de 

prevención en una institución educativa, Surco Lima-2023 
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H1: Existe relación relevante entre la dimensión de prevención y cultura de prevención 

en una institución educativa, Surco Lima-2023 

 

 

 

Tabla 10  

Prueba de Hipótesis específica 1: relación relevante entre la dimensión de prevención 

y cultura de prevención en una institución educativa, Surco Lima-2023 

 Cultura de prevención 

Rho de 

Spearman 

Dimensión de 

prevención 

Coeficiente de 

correlación 
,733 

Sig. (bilateral) ,024 

N 20 

 
Interpretación: 
 

De la Tabla 10, el valor de p se registra como 0,024, valor que cae por debajo del 

nivel de relevancia de 0,05. Este resultado nos lleva a una negación de la hipótesis nula 

y abrazar la hipótesis alternativa, lo que significa que sí existe una correlación notable 

entre la dimensión y la cultura preventiva dentro de una institución educativa en Surco 

Lima - 2023. Así mismo, se observa una asociación positiva robusta, con un índice de 

correlación de .733, indicando una asociación directa entre estas variables. 

 

Hipótesis específica 2 

H0: No existe relación relevante entre la dimensión mitigación y cultura de prevención 

en una institución educativa, Surco Lima-2023. 

H2: Existe relación relevante entre la dimensión mitigación y cultura de prevención en 

una institución educativa, Surco Lima-2023. 

 

Tabla 11  

Prueba de Hipótesis específica 2: relación relevante entre la dimensión mitigación y 

cultura de prevención en una institución educativa, Surco Lima-2023. 

 Cultura de prevención 

Rho de 

Spearman 

Dimensión de 

mitigación 

Coeficiente de 

correlación 
,727 
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Sig. (bilateral) ,036 

N 20 

 
Interpretación: 
 

Con base en los datos estadísticos que se muestran en la Tabla 11, se puede 

deducir que el valor p es 0,036, que es menor al nivel de relevancia de 0,05. Como 

resultado, conlleva a la negación de la hipótesis nula a favor de la hipótesis alternativa, 

brindándole una prueba sustancial de una conexión relevante entre la dimensión de 

mitigación y la cultura de prevención en un establecimiento educativo ubicado en Lima 

durante el año 2023. Además, se evidencio un índice de correlación de Se calculó rho 

= .727, lo que indica una fuerte asociación positiva entre estas variables específicas. 

 

Hipótesis específica 3 

H0: No existe relación relevante entre la dimensión de preparación y cultura de 

prevención en una institución educativa, Surco Lima-2023. 

H3: Existe relación relevante entre la dimensión de preparación y cultura de prevención 

en una institución educativa, Surco Lima-2023. 

 

 

 

Tabla 12  

Prueba de Hipótesis específica 3: relación relevante entre la dimensión de preparación 

y cultura de prevención en una institución educativa, Surco Lima-2023. 

 Cultura de prevención 

Rho de 

Spearman 

Dimensión de 

preparación 

Coeficiente de 

correlación 
,826* 

Sig. (bilateral) ,017 

N 20 

 

 
Interpretación: 
 

La información proporcionada en la Tabla 12 revela que el valor de p es 0,017, 

que es menor al nivel de relevancia de 0,05. Como resultado, se descarta la hipótesis 

nula y se adopta la hipótesis alternativa. Esto muestra una conexión notable entre el 

aspecto de preparación y la cultura de prevención en un establecimiento educativo en 
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Surco Lima-2023. Además, existe una clara relación directa con una fuerte asociación 

positiva, como lo indica el valor rho de .826. 

 

Hipótesis específica 4 

H0: No existe relación relevante entre la dimensión de respuesta y cultura de prevención 

en una institución educativa, Surco Lima-2023. 

H4: Existe relación relevante entre la dimensión de respuesta y cultura de prevención 

en una institución educativa, Surco Lima-2023. 

 

 

Tabla 13  

Prueba de Hipótesis específica 4: relación relevante entre la dimensión de respuesta y 

cultura de prevención en una institución educativa, Surco Lima-2023. 

 Cultura de prevención 

Rho de 

Spearman 

Dimensión de 

respuesta 

Coeficiente de 

correlación 
,737* 

Sig. (bilateral) ,015 

N 20 

 

 

Interpretación: 
 

En la tabla 13 se registra que el valor de p es 0,015, que es inferior que el grado 

de importancia de 0,05. Lo que provoca la negación de la hipótesis nula y la admisión 

de la hipótesis alternativa. De modo que, es posible sacar una conclusión importante de 

la relación entre la magnitud de respuesta y la cultura de bioseguridad en una escuela 

pública de Surco Lima -2023. También, se evidenció una fuerte asociación positiva con 

una magnitud de rho de .737, la cual indica que las dos variables están en asociación 

directa y tienen una alta asociación. 
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V. DISCUSIÓN 

La Gestión de Riesgo de Desastre (GRD) y la Cultura de Prevención son elementos 

cruciales en la actualidad para asegurar la seguridad y bienestar de la comunidad en 

instituciones educativas. En el contexto de Surco-Lima en el año 2023, es fundamental 

analizar cómo se están integrando estos conceptos en las prácticas diarias de una 

institución educativa, con el propósito de minimizar los efectos adversos de posibles 

desastres naturales o situaciones de emergencia. La Gestión de Riesgo de Desastres 

implica la identificación, evaluación y mitigación de riesgos potenciales, así como la 

planificación de respuestas eficientes ante situaciones de crisis. En una zona geográfica 

propensa a sismos, inundaciones u otros desastres naturales como Surco-Lima, el 

despliegue de un enfoque de Gestión de Riesgo de Desastres se convierte en un 

imperativo para salvaguardar la vida y seguridad de estudiantes, docentes y personal 

administrativo. La Cultura de Prevención implica la internalización de prácticas y hábitos 

que minimizan el riesgo de desastres. Fomentar esta cultura entre la comunidad 

educativa es esencial para crear conciencia, empoderar a los individuos y asegurar una 

respuesta eficiente. Esto incluye la realización de simulacros regulares, la capacitación 

en primeros auxilios y la difusión de información sobre medidas preventivas. 

La naturaleza de este estudio es fundamental, ya que contribuye a nuestra 

comprensión de la administración del riesgo de desastres y la promoción de una 

mentalidad preventiva, que ayuda a abordar la pregunta de investigación. Según 

Schwartz (2017), este tipo de estudio fortalece y amplía el conocimiento teórico en torno 

al tema investigado y sus variables asociadas. El estudio realizado aquí se basó en el 

análisis de datos no experimentales y empleó un enfoque transversal para recopilar 

información. Como señalan Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), los estudios 

transversales se identifican por recopilar datos en un tiempo definido y conciso. Esta 

investigación opera en el nivel correlacional, ya que pretende establecer una conexión 

entre la Gestión del Riesgo de Desastres y la cultura de prevención, tal como la perciben 

los estudiantes de una institución educativa. Como lo articulan Hernández-Sampieri y 

Mendoza (2018), la identificación de relaciones entre características específicas mejora 

nuestra comprensión de los fenómenos sociales y los desafíos que los acompañan. 

Se seleccionó meticulosamente un total de 265 estudiantes de la institución 

educativa para que sirviera como muestra representativa. El tamaño de la muestra se 

procesó mediante una fórmula diseñada específicamente para situaciones en las que 
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se conoce el marco muestral. Según Carrillo (2015), las muestras tienen una gran 

importancia ya que representan con precisión varios segmentos de la población. En 

este caso, la muestra de estudiantes se eligió mediante el uso de una técnica de 

muestreo no probabilístico debido a la homogeneidad encontrada en las características 

del estudiantado. Como explican Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), en el 

muestreo probabilístico las unidades se eligen al azar. En este estudio, las unidades de 

análisis estarán constituidas por los estudiantes de la institución educativa. 

Para recopilar la información requerida, se obtuvieron los datos de los 

estudiantes mediante la ejecución de una técnica de encuesta. Esto implicó administrar 

un conjunto de preguntas en un cuestionario a los participantes. De acuerdo con Bizarro 

(2017), las encuestas han demostrado su eficacia en la obtención objetiva de datos, ya 

que habilitan a los participantes a exteriorizar sus opiniones y perspectivas, que 

posteriormente son analizadas para formular hallazgos investigativos. En este estudio 

en particular, el cuestionario sirvió como un instrumento valioso para recopilar datos. 

Se usó el software informático SPSS para interpretar los datos. Este software se 

empleó tanto en la etapa descriptiva como inferencial para validar las hipótesis 

correspondientes. Para realizar la investigación que involucra a los alumnos de la IE los 

Próceres, se conversó personalmente con la directora de la escuela. Posteriormente, 

previa autorización y consentimiento de los alumnos, se informará previamente a la 

persona designada por la institución educativa y se le creará un cuestionario mediante 

Google Form. Luego se enviará un correo electrónico que contiene un enlace para 

acceder y completar el cuestionario, brindando una explicación completa del propósito 

de la encuesta y todos los detalles pertinentes. Por último, cualquier consulta o inquietud 

de los estudiantes será atendida y resuelta de inmediato. 

En cuanto a los análisis detallados, se ha observado que, del total de la población 

encuestada, 87 estudiantes, que representan el 32,8%, reportaron tener un nivel de 

Gestión de Riesgos loable. Entre estos individuos, el 74,4% expresó satisfacción con la 

cultura de prevención, mientras que el 31,2% la consideró regular y el 4,5% la consideró 

mala. Por el contrario, 79 estudiantes, que representan el 29,8% de los participantes, 

aceptan tener un nivel moderado de Gestión de Riesgos. Dentro de este grupo, el 25,6% 

reconoció un nivel positivo de Cultura de Prevención, el 41,6% lo consideró regular y el 

24,5% lo calificó como malo. De igual forma, 99 estudiantes, que representan el 37,4% 
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de la población encuestada, manifestaron que la institución presenta un nivel deficiente 

de Gestión de Riesgos. Entre estos estudiantes, ninguno percibió un nivel positivo de 

Cultura de la Prevención, el 27,3% la calificó como regular y un significativo 70,9% la 

consideró mala. Por ello, la integración exitosa de la Gestión del Riesgo de Desastres y 

la Cultura de Prevención en una institución educativa de Surco-Lima en el 2023 trae 

consigo multitud de ventajas. Esta integración no solo prioriza los beneficios de todos 

los colaboradores, también fomenta la resiliencia y la capacidad de responder 

eficazmente a situaciones de emergencia. Además, establece las bases para una 

educación integral y consciente, impartiendo valores cruciales a los estudiantes que 

darán forma a su futuro. 

En la búsqueda de examinar la correlación entre la administración de riesgos y 

la cultura de prevención dentro de una institución educativa, Surco Lima-2023, surgió 

un hallazgo significativo. La presencia de un valor p de 0.009, que es inferior al umbral 

establecido de 0,05, conduce a la negación de la hipótesis nula. Este hallazgo 

proporciona evidencia concreta de una asociación entre la gestión de riesgos y la cultura 

de prevención. Además, es importante señalar que entre estas dos variables se observó 

una asociación directa y altamente positiva, indicada por un valor de rho de .771. En 

consecuencia, se puede concluir que existe una asociación relevante entre la gestión 

del riesgo y la cultura de prevención en la institución educativa de Surco Lima-2023. 

Estos hallazgos se alinean con los resultados del estudio de Hurtado (2023), donde una 

investigación sobre la correlación entre la gestión del riesgo de desastres y la capacidad 

de respuesta del personal del Hospital Cuzco III-1 en 2022 demostró una correlación 

moderadamente relevante de 0,761. Esto sugiere que una mejora en la gestión de 

riesgos tendrá una influencia positiva en la capacidad de respuesta del personal del 

hospital. 

En cuanto al primer objetivo definido, que pretende establecer una conexión entre 

la dimensión de prevención y la cultura de prevención, se calcula un valor de p de 0,024, 

que es inferior al nivel de relevancia de 0,05. Como resultado conlleva a la negación de 

la hipótesis nula y se admite la hipótesis alternativa. Esto indica que evidencia una 

asociación relevante de la dimensión de prevención y la cultura de prevención dentro 

de una institución educativa en Surco Lima-2023. Adicionalmente, se observó una 

asociación positiva y fuerte con un valor rho de .733 entre estas dos variables. Estos 
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hallazgos se alinean con la investigación realizada por Navarro (2023) sobre la 

correlación entre la gestión del riesgo de desastres y la cultura de prevención en las 

instituciones educativas de Lima-2022. El estudio de Navarro utilizó un enfoque 

cuantitativo con un diseño no experimental, correlacional, transversal y una muestra de 

100 colaboradores. El estudio concluye que existe una clara evidencia de una 

asociación directa entre las variables, como lo indica un coeficiente Rho de Spearman 

de 0,661. De la misma forma, exhibiendo un nivel de correlación moderado, con un nivel 

de significación estadística de p=0.000<0.05, negando la hipótesis nula y afirmando la 

hipótesis alternativa: existe una asociación relevante entre GRD y PC, lo que incita a 

los funcionarios de la institución educativa para optimizar sus estrategias de gestión 

asociadas con estas dos variables. 

Con relación al segundo objetivo específico, los hallazgos indican una asociación 

relevante de la dimensión de mitigación y la cultura de prevención dentro de una 

institución educativa en Surco Lima-2023. El valor de p de 0,036 es inferior al umbral 

de 0,05, lo que lleva a la negación de la hipótesis nula y admitir de la hipótesis 

alternativa. Esto confirma que existe una asociación sustancial entre las dos variables. 

Además, se observó una correlación directa y fuertemente positiva (rho = .727). Estos 

resultados se alinean con el estudio realizado por Gonzales (2021) en el centro 

densamente poblado de Tumpa, Yungay, que tuvo como objetivo evaluar la gestión del 

riesgo de desastres. Un total de 179 hogares de una población de 245 participaron en 

el estudio no experimental, descriptivo, transversal. La información se recolectó 

mediante un cuestionario de 23 ítems, empleando métodos cuantitativos. La encuesta 

reveló que el 80,0% de los participantes percibe fallas en la GRD, mientras que el 18,0% 

la considera en un nivel normal y solo el 2,0% la califica como buena. En conclusión, se 

encontró que el estado de la gestión del riesgo de desastres es inadecuado. 

Respecto al objetivo específico 3, se destaca un hallazgo en relación con la 

correlación entre el nivel de preparación y la cultura de prevención. El análisis 

estadístico revela un valor de p de 0,017, que es inferior al nivel de significación de 0,05. 

Esto conduce a la negación de la hipótesis nula y la admisión de la hipótesis alternativa, 

estableciéndose así la presencia de una relación relevante de la dimensión de 

mitigación y la cultura de prevención al interior de una institución educativa en Surco 

Lima-2023. Así mismo, se observó una fuerte asociación positiva con un índice de 
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correlación de rho = .826 entre estas variables, lo que indica una relación directa y 

altamente positiva. De igual forma, en el contexto de la dimensión respuesta y cultura 

de prevención, el análisis arroja un p-valor de 0,015, también por debajo del nivel de 

relevancia de 0,05. Por lo tanto, se niega la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa, sugiriendo una relación relevante entre estas variables en una institución 

educativa de Surco Lima-2023. Adicionalmente, se encontró una asociación con un 

índice de correlación de rho = .737, indicando una relación directa y altamente positiva. 

De manera similar, estos hallazgos se alinean con el estudio realizado por Barra Tello 

et al. (2021), que tuvo como finalidad investigar la gestión del riesgo de desastres en el 

contexto de una cultura preventiva, como se observa a través de las experiencias del 

personal de los hospitales públicos de Lima. La investigación empleó métodos 

cualitativos dentro del paradigma explicativo, utilizando un diseño de estudio básico con 

un enfoque fenomenológico para explorar las experiencias de un grupo de 12 

empleados del hospital. Se utilizó una entrevista semiestructurada como herramienta 

para la recolección de datos. La investigación evidenció que las medidas cautelares 

variaban en intensidad según el departamento específico, y que había deficiencias en 

la señalización de estas medidas dentro de los hospitales.  Además, el estudio destaca 

la importancia de que el personal sea consciente y consciente de estas medidas en 

caso de desastre. 

En cuanto al objetivo definido 4, se evidencia que existe una asociación relevante 

entre la dimensión de respuesta y la cultura de prevención. Esto está respaldado por un 

valor de p de 0.015, que es inferior que el nivel de relevancia predeterminado de 0,05. 

En consecuencia, se niega la hipótesis nula y se admite la hipótesis alternativa. Este 

hallazgo sirve como evidencia de que existe una notable conexión de la dimensión de 

respuesta y la cultura de prevención dentro de una institución educativa en Surco Lima-

2023. Además, se observó una asociación directa y altamente positiva, con un valor de 

rho de .737, entre estas variables. Estos resultados se alinean con los hallazgos del 

estudio de Peña y Jaramillo (2020), que se centró en mejorar la percepción del riesgo y 

la conciencia sobre los desastres entre los escolares. El estudio utilizó un enfoque de 

método mixto, incorporando métodos tanto cualitativos como cuantitativos. La muestra 

de la encuesta abarcó a 39 escolares de 8 a 11 años. Adicionalmente, se obtuvo 

información relevante a través de un análisis exhaustivo de la literatura existente sobre 

seguridad de infraestructura. Luego del análisis el 49 por ciento, expresó su descontento 
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con el nivel de preparación para desastres en sus escuelas. Por otro lado, una mayoría 

relevante, el 90 por ciento, creía que las capacidades de respuesta ante desastres de 

la escuela eran suficientes para manejar las calamidades naturales. Esto lleva a la 

conclusión de que los peligros naturales resultan en pérdidas tanto físicas como 

humanas, que ocurren como resultado de fenómenos naturales. Estas pérdidas se 

atribuyen a la ausencia de estrategias eficaces de gestión de riesgos, que pueden 

atribuirse a lagunas en la comprensión de los riesgos y peligros. 

La importancia de fortalecer la GRD y la Cultura de Prevención en la institución 

educativa de Surco-Lima se evidencia en la protección y bienestar de estudiantes, 

docentes y personal administrativo. Dada la susceptibilidad de la región a peligros 

geográficos como terremotos e inundación, existe un mayor requisito de preparación y 

planificación estratégica para minimizar los daños potenciales y la pérdida de vidas. Al 

promover la capacitación en respuesta a emergencias y la implementación de medidas 

preventivas, se establece una red de seguridad que potencialmente puede salvar vidas 

y mitigar las repercusiones de los desastres. La Cultura de Prevención fomenta una 

educación más holística que abarca aspectos de seguridad y supervivencia más allá de 

los límites del contenido curricular tradicional. Los estudiantes adquieren conocimientos 

en áreas como primeros auxilios, procedimientos de evacuación y conductas seguras, 

lo que a su vez cultiva su desarrollo como miembros responsables y conscientes de su 

comunidad. Este tipo de educación se extiende más allá del aula, contribuyendo a una 

sociedad mejor equipada y solidaria en tiempos de crisis. 

Al abarcar materias que van más allá de la planificación curricular, la cultura de 

la prevención fomenta un enfoque más holístico de la educación. Enfatiza la importancia 

de la seguridad y la auto preservación, equipando a los estudiantes con habilidades en 

primeros auxilios, estrategias de evacuación y conducta responsable. Esta educación 

más amplia no solo beneficia a las personas, sino que también contribuye al cultivo de 

una sociedad preparada y compasiva, más allá de los límites del aula. 

En 2023, la inclusión de la GRD y la Cultura de Prevención en las organizaciones 

educativas de Surco-Lima se vuelve un imperativo no solo con el propósito de garantizar 

la seguridad física, sino también para mejorar la experiencia educativa y formar 

ciudadanos responsables y resilientes. Esta integración equipa a la comunidad escolar 

para enfrentar obstáculos imprevistos y empodera a las personas para ejecutar 
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activamente en el despliegue de una sociedad más segura y consciente para los 

tiempos venideros. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Primera: 

Con base en el objetivo general, se puede inferir que, en términos de gestión de riesgos 

y fomento de una cultura de prevención, las variables exhibieron una fuerte asociación 

positiva con un Rho de Spearman de 0.771, el cual es estadísticamente significativo al 

95% de nivel de confianza con una p -valor de 0,009, que indica una relación. En 

consecuencia, se puede concluir que existe una asociación notable entre la gestión del 

riesgo y la cultura de prevención dentro de una institución educativa en Surco Lima-

2023. 

 

Segunda: 

En base a los resultados del objetivo inicial, se puede inferir que existe una fuerte 

asociación entre la dimensión de prevención y la cultura de prevención en una 

institución educativa, Surco Lima-2023. El índice de asociación de Rho Spearman de 

0,733, calculado con un nivel de confianza del 95 % y un valor de p de 0,009 (que es 

inferior al nivel de significación de 0,05), indica una relación directa y muy positiva. Por 

lo tanto, se confirma que existe una conexión relevante entre las dos variables. 

 

Tercera: 

Del examen detenido del segundo objetivo definido se deduce que existe una 

notable correlación entre la cultura de la mitigación y la de la prevención. Esta deducción 

está respaldada por un índice de asociación de Rho Spearman calculado de 0,727, que 

va acompañado de un nivel de confianza del 95 % y un valor de p de 0,036. Es 

importante señalar que el valor p es inferior que el nivel de significación de 0,05 

(α=0,05). Es evidente que existe una conexión directa y muy positiva entre estas dos 

dimensiones. En consecuencia, se puede afirmar definitivamente que existe una 

asociación relevante entre la dimensión de mitigación y la cultura de prevención dentro 

de una institución educativa en Surco Lima-2023. 
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Cuarta: 

Con base en el análisis del tercer objetivo definido, se puede concluir que existe 

una asociación positiva y moderada entre la dimensión de preparación y la cultura de 

prevención. Esta conclusión está respaldada por un índice de asociación de Rho 

Spearman calculado de 0,826, con un nivel de confianza del 95 % y un valor de p de 

0,015, lo que indica una posibilidad de menos de 0,05. Además, es evidente que la 

sensibilidad también exhibe un alto grado de asociación positiva. Por lo tanto, es 

razonable aceptar que existe una asociación relevante entre la dimensión de 

preparación y la cultura de prevención en una institución educativa ubicada en Surco 

Lima-2023. 

Quinto: 

Con base en los hallazgos del cuarto objetivo definido, se puede inferir que la 

dimensión Cultura de respuesta y prevención exhibe un valor de p de 0.015, el cual es 

inferior al nivel de relevancia de 0.05. Como resultado se evidencia una negación de la 

hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna, indicando una correlación relevante entre 

la dimensión respuesta y la cultura de prevención en una institución educativa de Surco 

Lima-2023. Además, se identificó una fuerte asociación positiva con un índice de 

correlación de rho = .737, lo que significa una relación directa y de gran influencia entre 

estos dos factores. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la máxima autoridad de la Institución Educativa, Surco-Lima-

2023 

 

1. Es de vital importancia que la directora siga y persista con la construcción de 

un nuevo colegio que se quedó estancado por la pandemia.  

 

2. La directora debe de implementar los procesos de la Gestión de Riesgos de 

desastres: Prevención, Mitigación, Preparación y Repuesta en su ámbito. 

Esto es fundamental para asegurar una adecuada gestión en la institución 

educativa, Surco-Lima-2023 

 

3. Es crucial que los docentes cuenten con las competencias en gestión de 

riesgo de desastres, ya que las competencias laborales están estrechamente 

ligadas a la Gestión del Riesgo de Desastres en la institución educativa, 

Surco-Lima-2023 

 

4.  Es importante tener en cuenta de las habilidades y destrezas necesarias de 

las docentes ligadas a la gestión del Riesgo de Desastres en la institución 

educativa, Surco-Lima-2023 

 

5. Es de crucial importancia capacitar a las brigadas estudiantiles en defensa 

civil de la institución educativa, Surco-Lima-2023. 

 

6. Planificar planes de contingencia con el fin de fortalecer en la preparación y 

la acción inmediata ante situaciones de emergencia o desastre. Lo cual 

requiere una combinación de planificación meticulosa, capacitación constante 

y colaboración efectiva en la institución educativa Surco-Lima-2023. 
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 Anexo 1 Matriz de operacionalización de las variables 

Variables 
de 

estudio 

 
Definición conceptual 

 
Definición operacional 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

Escala  
de 

medición 

Gestión del 
riesgo 
 

Saavedra et al. (2021), refiere que 
la gestión de riesgos es compleja y 
debe abordarse desde una 
perspectiva pública en diferentes 
niveles geopolíticos. También es 
necesario partir de la conexión 
entre el hombre y la sociedad, que 
permita comprender su realidad 
geográfica y estudiar el surgimiento 
de fenómenos naturales y 
antropológicos del desarrollo 
sostenible. 

 
 
 
 
 
 
Se medirá utilizando un 
cuestionario en sus 
dimensiones de: Prevención, 
Mitigación, Preparación y 
Respuesta 

 

Prevención 

Planificación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Ordinal 

Tipos de desastres 

Infraestructura 

Programación 

Mitigación 

Identificación 

Acciones correctivas 

Mantenimiento 

Ubicación de zonas seguras 

Preparación 

Capacitación 

Recursos 

Simulacros 

 

Respuesta 

Calma 

Evacuación 

Actuar 

 
 
 
 
 
Cultura de 
prevención 
 

Méndez, et al, (2011) lo define 
como el conjunto valores, actitudes 
y modos de vida, lo cual son 
esenciales para generar un 
comportamiento dentro de su 
entorno, además considera que si 
se educa promoviendo una cultura 
en prevención de desastres se 
puede establecer patrones de 
comportamiento que lo ayuden a 
velar por su bienestar y de los 
demás. 

Se medirá utilizando un 
cuestionario en sus 
dimensiones de: Valores, 
Conocimientos y  
Actitudes  

Valores 

Participación 

Identificación 

Conciencia 

Compromiso 

 
 

Conocimientos 

Riesgos 

Conocimientos básicos 

Identificación 

Ejecución 

 
 

Actitudes 

 

Tolerancia 

Motivación 

Colaboración 
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Anexo 2 Instrumentos 

Cuestionario “Gestión del riesgo”  

Estimado estudiante la presente encuesta tiene por finalidad de medir su percepción 

respecto a la gestión del riesgo en la institución educativa donde estudia con el fin de proponer 

mejoras continuas 

Instrucciones: Marque con un aspa (X) la respuesta que crea conveniente teniendo en 

consideración el puntaje que corresponda de acuerdo con el siguiente ejemplo: Nunca (1), Casi 

Nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5). 

PREGUNTAS 

  Alternativas 

 Preguntas 1 2 3 4         5 

 VARIABLE: GESTIÓN DEL RIESGO 

 DIMENSIÓN 1: PREVENCIÓN      

1
1 

Esta informado acerca del plan de gestión del riesgo de desastres en su institución 

educativa 

     

2
2 

Identifican los tipos de desastres que se producen con más frecuencia en su 

institución educativa. 

     

3 La infraestructura de su institución educativa es segura en caso de desastres.      

4 En la institución educativa se programan durante el año actividades preventivas 

ante los desastres. 

     

4 DIMENSIÓN 2: MITIGACIÓN      

5

5 

Puede identificar las zonas vulnerables en su institución educativa.      

6

6 

Las acciones correctivas dan buenos resultados      

7

7 

Durante el último año se han realizado labores de mantenimiento en la 

infraestructura de la institución educativa. 

     

8

8 

Están ubicados los lugares seguros e inseguros ante la ocurrencia de un desastre 

en la institución educativa 

     

 DIMENSIÓN 3: PREPARACIÓN  

1

9 

En la institución educativa se realizan se realizan acciones de capacitación a la 

población para actuar en forma segura frente a los desastres 

     

1

10 

Cuenta con recursos, y otros para afrontar los desastres en la institución educativa.      

1

11 

Realizan simulacros de sismo u otros desastres en la institución educativa.      

 DIMENSIÓN 4: RESPUESTA  

1

12 

Durante la ocurrencia de un desastre la población actúa 

manteniendo la calma 

     

1

13 

Tiene conocimiento de la ruta de evacuación a seguir hacia un 

lugar seguro en caso de un desastre. 

     

1

14 

Tiene la capacidad de actuar durante algún desastre en su institución educativa.      
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Cuestionario “Cultura de prevención”  

Estimado estudiante la presente encuesta tiene por finalidad de medir su percepción 

respecto a la Cultura de prevención en la institución educativa donde estudia con el fin de proponer 

mejoras continuas 

Instrucciones: Marque con un aspa (X) la respuesta que crea conveniente teniendo en 

consideración el puntaje que corresponda de acuerdo con el siguiente ejemplo: Nunca (1), Casi 

Nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5). 

PREGUNTAS 

  Alternativas 

 Preguntas 1 2 3 4 5 

 VARIABLE: CULTURA DE PREVENCIÓN 

 DIMENSIÓN 1: VALORES      

1
1 

Participa en actividades que ayuden a identificar los posibles peligros y 

amenazas a los que están expuestos en la institución educativa 

     

2
2 

Se considera capaz de señalar las debilidades que existen en su institución 

educativa 

     

3 Es consiente de todos los posibles desastres que se pueden generar en su 

institución educativa 

     

4 Se ha comprometido con labores de control que busquen prevenir riesgos ante 

un posible desastre en la institución educativa 

     

4 DIMENSIÓN 2: CONOCIMIENTOS      

5

5 

Conocen los riesgos existentes en su institución educativa de modo tal que 

puede ayudar a reducirlos 

     

6

6 

Tienen los conocimientos básicos para actuar ante una posible situación de 

emergencia 

     

7

7 

Es capaz de identifica zonas seguras en su institución educativa      

8

8 

Ha tenido la oportunidad de ayudar a sus compañeros de clase en caso de  

de emergencias y desastres 

     

 DIMENSIÓN 3: ACTITUDES  

1

9 

Es tolerante con sus compañeros en caso de desastres      

10 Motiva la participación en los simulacros a sus compañeros de clases      

1

11 

Tiene buena actitud de colaboración con sus compañeras en caso de desastres      
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Anexo 3: Validez y confiablidad de los instrumentos 

Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la gestión del riesgo 
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