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Resumen 

En la presente investigación tuvo como finalidad principal analizar el nivel de riesgo del 

balneario Venecia ante un tsunami, Villa el Salvador en el 2019, y entre sus objetivos estuvo 

la identificación y caracterización del peligro, el análisis de los distintos aspectos de la 

vulnerabilidad entre los principales estuvo la vulnerabilidad física, social, educativa y 

científica, para el cual se basó en el instrumento metodológico, el manual básico de 

estimación de riesgos del Instituto Nacional de Defensa Civil. 

La evaluación principal estuvo basada en la posibilidad de ocurrencia de un tsunami, 

es decir se hizo un análisis profundo del nivel de peligro y grado de vulnerabilidad que la 

población estuviese por enfrentar, se trabajó con 48 viviendas que son de la asociación Villa 

Venecia y Res Kankun, utilizando la metodología de investigación de diseño no 

experimental, con un paradigma positivista, un enfoque cuantitativo, de tipo sustantiva y de 

nivel descriptivo, por otra parte la técnica utilizada fue la observación y el instrumento la 

ficha de levantamiento de observación. 

Se logró concluir que la caracterización del peligro por tsunami es de nivel medio, y 

el análisis de las diferentes vulnerabilidades se obtuvo la vulnerabilidad ambiental de nivel 

medio, la vulnerabilidad científica y tecnológica es de nivel muy alta, la vulnerabilidad 

económica es de nivel baja, la vulnerabilidad educativa es de nivel alta, la vulnerabilidad 

física es de nivel medio, la vulnerabilidad política e institucional es de nivel alta y la 

vulnerabilidad social es de nivel alta, por consiguiente el nivel de vulnerabilidad par la 

población es alta, entonces, el nivel de riesgo por tsunami en el balneario Venecia es de nivel 

medio. 

 

Palabras claves: Gestión de riesgo, análisis de vulnerabilidad, desastres por tsunami 
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Abstrac 

The main purpose of this research was to analyze the level of risk of at balneario Venecia to 

a tsunami, Villa el Salvador in 2019, and among its objectives was the identification and 

characterization of the danger, the analysis of the different aspects of vulnerability among 

The main ones were physical, social, educational and scientific vulnerability, for which the 

basic risk estimation manual of the National Institute of Civil Defense was based on the 

methodological instrument. 

The main evaluation was based on the possibility of the occurrence of a tsunami, that 

is, an in-depth analysis was made of the level of danger and degree of vulnerability that the 

population was facing, we worked with 48 homes that are of the Villa Venecia and 

association Res Kankun, using the non-experimental design research methodology, with a 

positivist paradigm, a quantitative approach, of a substantive type and of a descriptive level, 

on the other hand the technique used was the observation and the instrument the observation 

survey sheet. 

It was concluded that the characterization of the danger by tsunami is of medium 

level, and the analysis of the different vulnerabilities was obtained the environmental 

vulnerability of medium level, the scientific and technological vulnerability is very high 

level, the economic vulnerability is low level, educational vulnerability is high level, 

physical vulnerability is medium level, political and institutional vulnerability is high level 

and social vulnerability is high level, therefore the level of vulnerability for the population 

is high, then the level Tsunami risk at baneario Venecia is medium level. 

Keywords: Risk management, vulnerability analysis, tsunami disasters 
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I. Introducción 

En alrededor mundo está sucediendo constantemente fenómenos naturales de gran y mediana 

escala, y el Perú no es ajeno a ello, aunque en la ciudad de Lima no se ha visto en largo 

tiempo un desastre natural contundente el cual implique cuantiosas pérdidas humanas, sin 

embargo en la ciudad de Lima respecto a un tsunami se vería duramente afectado, en especial 

la provincia constitucional del callao y los distritos de Chorrillos, Lurín, Ancón y Punta 

Negra (CENEPRED, 2017, p.5), así mismo, desde un punto de vista internacional los 

tsunamis han sido devastadores, en especial en los países del continente de Asia y Oceanía, 

haciendo un recuento de los últimos 100 años los tsunamis se han llevado más de 260 mil 

vidas (ONU, 2018, párr. 1). Entre los cuales los más catastróficos ocurrieron en el Golfo de 

Moro, Filipinas agosto de 1976, se originó un tsunami que se llevó consigo a más de 8 mil 

personas, así mismo en la Isla de las Flores, Indonesia en 1992, se produjo el mismo desastre 

natural que se trajo consigo a más de 2 mil vidas (Fernández, 2002, p. 71-72). 

El peor y devastador tsunami de la historia registrada en los últimos 100 años, ocurrió 

un 26 de diciembre del 2004, que azotó a más de 14 países, pero entre ellos el más 

perjudicado fue Indonesia, la isla de Sumatra, Sri Lanka, India y Tailandia entre los cuales 

desaparecieron y perecieron más de 227 mil personas (ONU, 2018, párr. 1). Uno de los pocos 

movimientos telúricos ocurridos en el mundo se desato en las costas noreste de Japón, con 

una magnitud de 9.0 MW en la escala de Richter, causando graves daños a las zonas costeras 

y a los edificios, también se llevó consigo más de 20 mil pérdidas humanas 

sorprendentemente debido a que el país del sol naciente se jactaba de ser entre los primeros 

países una nación preparada para esos tipos de catástrofes naturales (Shibayama, T. et al. 

2012, p. 4,12). Un 28 de setiembre del 2018, ocurre un movimiento telúrico de magnitud de 

7.5 MW, en la isla de Sulawesi, centro de Indonesia, esto origino un tsunami que afecto 

principalmente a la ciudad costera de Palu, el cual como resultado fue llevándose consigo a 

2000 vidas aproximadamente y cuantiosos daños materiales. (Burke, 2018, parr, 1) 

En Sudamérica no somos ajenos a las catástrofes naturales, es más, el mayor o más 

grande movimiento telúrico ocurrido en el mundo registrado instrumentalmente sucedió en 

Chile, Valdivia, el 22 de mayo de 1960, con una intensidad de 9.5 MW en la escala de Richter, 

ocasionando pérdidas económicas superiores a los 3 mil millones de dólares y entre el 

terremoto y el tsunami alcanzo una cifra fluctuante entren 1655 y 5700 vidas que perecieron 
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o desaparecieron en aquella catástrofe (Rojas, 2018). Así mismo, en 1979 en las costas de 

Colombia, Tumaco, los residentes de San Juan sufrieron un feroz tsunami el cual se llevó 

más de 220 vidas, (Contreras y Winckler, 2013, p.8). Y 31 años después, nuevamente un 

ocurre un terremoto en el mar cerca a las costas de Chile, entre las provincias de Talca y 

Chillan con una intensidad de 8.8 MW, la tragedia se llevó consigo a 521 personas, y más de 

30 mil millones de dólares en pérdidas económicas (Rojas, 2018). 

El Perú a lo largo de su historial de tsunamis registrados ha tenido fuertes precedentes 

como el de 1746, con una magnitud entre 8 a 9 Mw, para poder cubrir gran parte de la zona 

del callao, del mismo perfil figura el tsunami de Arica de 1868 con una gran magnitud 

oscilando entre 8 a 9 Mw y cuantiosas pérdidas humanas y daños materiales, en 1974 en los 

departamentos de Lima e Ica sufrieron el estrago de un Tsunami igual de devastador que los 

anteriores, y el penúltimo Tsunami con mayor registro ocurrió en Arequipa, Camaná en el 

2001, que se llevó 57 vidas por el terremoto, 24 vidas por el tsunami y 62 desaparecidos, 

además destruyo o daño a más de 60 mil casas(Okal et. al., 2002), y por último en el 2007 

en la provincia de Ica, Pisco ocurrió un gran sismo generando un tsunami pero con menor 

intensidad, pero cuantiosos daños materiales. 

A nivel nacional las investigaciones en gestión de riesgo se han venido desarrollando 

según a las consecuencias de cada catástrofe natural ocurrida, desde la creación del Sistema 

Nacional de Defensa Civil (SINADECI) en 1972 por el gobierno del ex presidente Juan 

Velazco Alvarado en consecuencia del terremoto en Áncash en 1970, así mismo utilizando 

la tecnología digital en el 2006 SINADECI atreves de su organismo central INDECI, crea el 

primer “Compendio Estadístico de Prevención y Atención de Desastres 2006”, el cual sería 

el primer instrumento normativo para la evaluación de riesgos por desastres. Por otra parte, 

se ha venido aplicando los instrumentos en evaluación de gestión de riesgo en las regiones 

principales para el país como así lo demuestra el informe presentado por INDECI – CEPIG, 

Estimación de riesgo por sismo y tsunami de la ciudad de huarmey y puerto de Huarmey: 

estudio para la gestión reactiva, 2016. Así mismo en la actualidad cada institución cuenta 

con un plan de gestión de riesgo implementado o en proceso. 

Conocer los antecedentes es importante en cada estudio, debido a que guía con las 

investigaciones relacionadas a esclarecer y no caer en duplicidad la investigación, entonces, 
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entre las investigaciones de carácter nacional se tiene a Vassallo (2018), que realizó una 

investigación en la gestión de riesgo ante desastres en el cercado de Lima, con la finalidad 

de determinar los niveles de riesgo de desastres en el Cercado de Lima, la metodología de 

investigación utilizada fue un diseño de investigación descriptivo, explicativo y analítico 

correlacional, con un enfoque cuantitativo, su población estuvo compuesta por 60 

profesionales con experiencia en planificación y gestión de riesgo, la técnica utilizada fue la 

encuesta y ficha técnica. Entonces, en su conclusión se logró determinar que el 86.7% de 

encuestados indican que la gestión de riesgo de desastres de la municipalidad de lima tiene 

un nivel riesgo alto, y el 88.3% indican que la gestión de prevención y reducción del riesgo 

es malo o de riesgo alto. 

Así mismo, Mariño (2018), en su tesis de Gestión Pública en la Universidad César 

Vallejo en el tema de gestión de riesgos de desastres naturales, tuvo como objetivo general 

en determinar el nivel de gestión de riesgo de desastres en Lima, la población en su 

investigación fue 60 personas que trabajan en la Municipalidad de Lima, para la cual utilizo 

un muestreo no probabilístico, la metodología empleada en la investigación fue cuantitativa, 

con un diseño no experimental y descriptivo, levanto la información en un periodo 

determinado aplicando un instrumento como el cuestionario el cual fue constituido por 40 

preguntas de tipo Likert, en cuestión la información obtenida es acerca de los conocimientos 

con respecto a gestión de riesgo de desastres naturales. Entonces concluyendo con su 

investigación da como resultado que el nivel de riesgo es moderado con un 63.3%, seguido 

con un nivel alto de un 36.7%, con lo que respecta a la gestión de riesgo de desastres en la 

ciudad de Lima. 

Hay que mencionar, a Jiménez (2018), en su investigación que tuvo como objetivo 

estimar el nivel de peligro por la vulnerabilidad ante un tsunami en Chilca, Perú, la 

metodología de investigación utilizada fue de un diseño no experimental, de nivel 

correlacional casual y de tipo aplicada, la población considera es de 6882 viviendas, y entren 

sus conclusiones se llegó que el nivel de peligro de la población es de nivel alto debido a 

que más del 50% de la población se vería inundada por un tsunami, y la vulnerabilidad social 

y económica se consideraría media debido a que si existe medidas de prevención sin embargo 

no son estimuladas por las autoridades. 
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De manera similar Castillejo y Espinoza (2015), realizaron una investigación con el 

objetivo de simular un tsunami y generar mapas de inundación y de posibles daños en Ancón, 

Perú, la metodología de investigación planteada es de tipo aplicada, con un nivel descriptivo 

– explicativo, el diseño fue no experimental y el levantamiento de información se realizó en 

un tiempo transversal, la población utilizada fue conformada por 2244 lotes y la muestra se 

determinó a razón o por conveniencia siendo un total de 1977 lotes, el instrumento de 

recolección de datos fue la ficha de observación, y entre las conclusiones se tiene que el 

nivel de riesgo en las viviendas son de nivel muy alto debido a que no presentan estructuras 

sólidas para resistir la venida de un tsunami. 

Ahora bien, Loyola (2019), en su investigación evalúa los riesgos por inundación en 

la quebrada del cauce Rio Grande, desde el Puente Candopata hasta el Puente Cumbicus de 

la Ciudad de Huamachuco, La Libertad, realizó la investigación con el objetivo general de 

valorar el nivel de riesgo y de manera específica evaluar el nivel de peligro, así mismo 

analizar y estimar la vulnerabilidad de los diferentes aspectos de la zona, además proponer 

medidas que reduzcan el nivel de riesgo existente. Se utilizó como herramienta o instrumento 

un Manual Básico para la Estimación del Riegos del Instituto Nacional de Defensa Civil 

(INDECI), también se recopiló información de tipo económica, social, geológica y 

ambiental. Se evaluó la peligrosidad de la quebrada del cauce del Río y analizaron la 

vulnerabilidad de una población de 31 familias aledañas que se encuentran dentro de la Faja 

Marginal delimitada por la Autoridad Nacional del Agua. La investigación es descriptiva, se 

utilizó técnicas de observación, así mismo se manejó datos meteorológicos, mapas de 

INDECI, CEPLAN entre otros, la selección de viviendas fue al azar, la entrevista fue el 

cuestionario de AMAT y LEON, y también fue usado un cuestionario poblacional para la 

percepción del peligro. Se concluyó que el nivel de peligro es alto y el nivel de vulnerabilidad 

científica y tecnológica y la vulnerabilidad educativa es muy alta, mientras que la 

vulnerabilidad física, económica, social, política e institucional, ideológica y cultural es alta, 

además que la vulnerabilidad institucional es media; entonces, analizando el nivel de 

vulnerabilidad por el de peligro me da como resultado que el nivel de riesgo es alto para la 

quebrada del cauce del Río Grande. 

Hay que mencionar, además las investigaciones de carácter internacional como el de 

Cayo y Vinocunga (2016), en su tesis da a conocer la importancia de un plan de reducción 
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de riesgos para la medida de prevención de emergencias ante desastres natural en la Escuela 

Rafael Cajiao Enríquez, Cantón Latacunga, Ecuador, entonces como objetivo principal la 

elaboración de un manual con instrucciones básicas para las distintas emergencias y 

disminuir los estragos de tal acontecimiento. En el diseño metodológico fue de tipo 

descriptivo, con un diseño no experimental, así mismo su población fue 393 personas, y su 

muestra de 166 entre directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, por otro lado, 

como resultado logro identificar lo siguiente; la escuela está preparada en un 60% en caso 

de una erupción volcánica, la infraestructura es inadecuada, los alumnos de la institución 

educativa se encuentran organizados con brigadas de emergencia. Se llegó a la conclusión 

de la creación de un manual con distintos tipos de emergencias para institución educativa 

disminuiría el nivel de riesgo. 

Por otra parte Ortega (2014), elaboró una investigación con el fin de diseñar un plan 

en gestión de riesgos y desastres para eventos de deslizamientos, sismos e incendios en la 

Universidad Católica del Ecuador en la Sede Esmeraldas, la metodología empleada fue 

descriptiva, no experimental, con una muestra total de 523 individuos entre docentes, 

administrativo y alumnos el cual se aplicaron una encuesta para las diferentes amenazas 

(deslizamientos, sismos e incendios), entre los resultados se obtuvieron que el grado de 

riesgo para deslizamientos es media, para sismos es muy alta y para incendios alta, pudiendo 

concluir que las principales vulnerabilidades altas son la ubicación geográfica y la falta de 

un plan de gestión de riesgo, es decir que no existe un plan de evacuación, sistemas de alarma 

para mencionados fenómenos, la preparación por parte de la comunidad universitaria es bajo 

para evacuaciones ante tales amenazas. 

Según Troya (2015), en su tesis planteo una propuesta de un plan de gestión de riesgo 

para las zonas de muy alto riesgo por deslizamiento en las Parroquias Luis Tello y Bartolomé 

Ruiz en la ciudad de Esmeraldas, Ecuador, la metodología de investigación que fue utilizada 

es de tipo descriptiva, con diseño no experimental, y para el levantamiento de información 

utilizo las técnicas de observación, encuestas, asambleas participativas, matriz de 

ponderaciones de vulnerabilidades y lineamientos del SENPLADES para elaboración de los 

PDOT, utilizo una muestra de 93 personas en total de 155, y como conclusión se llegó que 

el área de las parroquias ubicadas en zonas de riesgo está relacionada principalmente por la 

falta de regulación del uso de suelo por el municipio, también agravan los problemas de 
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saneamiento, agua potable, electrificación, transitabilidad dificultosa, la susceptibilidad 

física, económica, social y ambiental, y para finalizar se pretende con la propuesta 

presentada disminuir el nivel de riesgo en la zona. 

Sin embargo Vilaró (2017), realizó una investigación para su grado de maestro, en 

vulnerabilidad urbana asociada a los riesgos de desastres en el área central y pericentral de 

puerto Montt en la región de Los Lagos en Chile, con el objetivo de evaluar y determinar la 

vulnerabilidad del sistema urbano de puerto Montt, a través de un análisis de variables que 

se relacionan con la población, también se evaluó los aspectos físicos de las construcciones 

entre otras vulnerabilidades, la metodología empleada fue un diseño no experimental, de tipo 

descriptivo, utilizo también métodos cuantitativos, la población estudiada fue una superficie 

de 439 hectáreas equivalente a 15% del área total de la ciudad, entre las conclusiones se 

tienen  la confirmación de la hipótesis planteada, se puede observar una zona que presenta 

vulnerabilidad urbana a la asociada al riesgo de desastres, el uso de los suelos que se 

encuentran dentro de la franja de vulnerabilidad urbana alta corresponden a la zonas 

residenciales, en el nivel medio alto se identificó cuatro sectores distribuidos en el sector 

pericéntrico de la ciudad, debido a que presentan viviendas de mala calidad, poblaciones de 

escasos recursos, y alejados de los servicios públicos, un 10.4% del área estudiada representa 

una vulnerabilidad media, y un 80% vulnerabilidad baja. 

De la misma forma, se puede señalar a Igualt (2017), que en una publicación en la 

revista científica AUS, da a conocer la evaluación de la vulnerabilidad física y adaptabilidad 

post-tsunami en Concón, Chile, utilizando la metodología de la tercera versión del modelo 

de medición de vulnerabilidad ante tsunami de Papathoma PTVA-3, mide la vulnerabilidad 

de la infraestructura costera, entre los resultados obtuvo lo siguiente, que el 68.9 de las 

edificaciones se considera con un índice de vulnerabilidad muy alto, el 10.8 alto, y el resto 

se encontraría entre un promedio moderado a menor, las infraestructuras son cerradas y poco 

hidrodinámicas para la salida de agua, la inexistencia de barreras de contención o reducción 

ante un tsunami, y como conclusión el municipio de Concón no tiene una estrategia de 

zonificación territorial para adaptar a ciertas infraestructuras para afrontar un posible 

tsunami, las estructuras de las viviendas cerca a las costas son de materiales livianos lo cual 

incremental el nivel de riesgo, entonces el investigador determino que existe un alto grado 

de vulnerabilidad en las viviendas de Concón. 
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Las teorías relacionadas al tema son de gran sustento, pues explica el significado y 

funcionamiento de los conceptos que se utilizan en la investigación, entonces inicialmente 

la investigación se produjo a raíz de saber cuánto daño puede producir un tsunami en el 

balneario Venecia, A su vez, habrá que decir que el fenómeno natural tsunami viene de una 

palabra de origen japonés que significa “puerto” o “bahía”, y nami “ola”, que en resumidas 

es una serie de ondas oceánicas generadas por perturbaciones asociadas primordialmente a 

sismos que ocurren en el suelo marino provocado usualmente por ruptura de fallas 

geológicas pero también puede ocurrir por fricción en el borde de las placas tectónicas, Así 

mismo, aunque no tan común puede suceder por fenómenos extraordinarios como 

erupciones volcánicas, desprendimiento de hielo glaciar, impacto de meteoritos entre otros.  

Se podría resumir que un desastre o catástrofe, es el suceso improvisto y portentoso 

resultante de un hecho fuera de lo común, transgrede a la vida, el bienestar de los demás 

seres, genera pérdidas económicas y de recursos, y perjudica el medio ambiente (Cardona, 

1993). Aunque según Rodríguez (2011), es la comprensión compleja de una relación entre 

los sucesos físicos con alto potencial para causar daño y la vulnerabilidad física, social, 

económica y el medio ambiente (p.12). Para la presente tesis el peligro es aquella 

probabilidad que puede exceder el nivel de ocurrencia de un suceso con cierta intensidad, 

con un lugar y periodo de tiempo, Y hay que mencionar, ademar al riesgo debido a que es la 

probabilidad de exceder el nivel de las consecuencias (Cardona, 1993). En relación con el 

tema de vulnerabilidad SINADECI en el (2009), menciona que la vulnerabilidad es el grado 

de resistencia por la ocurrencia, de una sociedad ante un evento adverso o fuera de lo común, 

esta vulnerabilidad depende de factores principalmente el físico, social, económico, 

ambiental, político, tecnológico y la forma en responder de las personas. 

Entre las definiciones más importante tenemos los diferentes aspectos de 

vulnerabilidad que entre ellos señala el manual de gestión de riesgo (INDECI, 2006), que la 

vulnerabilidad ambiental y ecología es el nivel de resistencia del medio natural que 

usualmente las personas vulneramos. También se tiene a la vulnerabilidad física el cual 

menciona que está relacionada con la calidad o tipo de material usado en la infraestructura 

de las viviendas, construcciones entre otras, otro aspecto es la calidad de suelo, la 

localización de las construcciones, y la rigidez de las normativas de construcción vigentes, 

así mismo la vulnerabilidad económica se definiría como el acceso de una determinada 
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población a los activos económicos, por otro lado el nivel de pobreza, y también la capacidad 

de resilencia ante un desastre, en ese mismo contexto la vulnerabilidad social es el análisis 

del nivel de organización y participación colectiva de la población para hacer frente a eventos 

adversos a la comunidad, también se ve la integración de las instituciones con la comunidad 

para su unificación, aunado a esto la vulnerabilidad educativa se refiere a la implementación 

de mallas curriculares a los distintos niveles de educación con temas de prevención y 

atención a emergencias de desastres con un efecto multiplicador para la sociedad, también, 

se podría sumar a ello el conocimiento en temas de prevención o respuesta de la población 

ante posibles emergencias, y por otro lado la vulnerabilidad política e institucional ve el 

nivel de autonomía y grado de decisiones políticas que tiene las instituciones en la población 

frente a un desastre, también el nivel de participación ciudadana y las coordinaciones de las 

instituciones con el comité de defensa civil, y por último la vulnerabilidad científica y 

tecnológica que pondera el nivel del conocimiento científico y tecnológico de la población 

respecto a los peligros de causas naturales, así mismo el acceso a la información que existe 

frente a los riesgos, también inspecciona la existencia de instrumentos para medir los 

fenómenos ocurridos. 

Cabe resaltar que desde otro rasgo Sulla y Tavera (2016) consideran que un Tsunami 

es una ola o serie de olas en un tren de ondas generadas por el desplazamiento vertical de 

una columna de agua (p.24). Las ondas de gravedad de los tsunamis se propagan por el basto 

océano, siendo muy distinto a las olas de vientos comunes, entonces, debido a las longitudes 

de ondas y períodos superiores, la longitud de onda de los tsunamis puede viajar de diez 

kilómetros hasta de centenares de kilómetros (Ward, 2001). Otro aspecto de un tsunami es 

su velocidad de expansión, estos pueden llegar alcanzar incluso los 900 km/h en océano 

abierto, y se reducen gradualmente su velocidad aproximadamente 50 km/h al estar más 

cerca a la costa, ver Figura 1. Los fenómenos naturales como el tsunami representan un 

peligro latente, inclusive para las regiones más alejadas del origen sísmico, entonces, las olas 

de los tsunamis pueden propagarse por miles de kilómetros sin disipación de energía 

significativa en mar abierto, la amplitud es de unos 5-20 cm (Ward, 2005), y la longitud de 

onda es muy larga, es por ello que los barcos no sienten el paso de un tsunami, por el 

contrario, cuando la energía de la ola está más cerca a la costa, la longitud de onda disminuye 

y la amplitud crece en función de la batimetría, es así, que los Tsunamis pueden incrementar 

su altura varios metros, como se muestra en la Figura 1. 
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Figura 1: Propagación de las olas del Tsunami.  

De manera más puntualizada, la fuente de los tsunamis principalmente son 

producidos por terremotos, que representan en su mayoría y aproximadamente son el 96%, 

por otro lado, las erupciones volcánicas representan un 3%, así mismo, también están los 

tsunamis generados por deslizamiento sbmarinos o costeros representan el 0.8%, y por 

ultimo aunque son muy anómalos, los tsunamis que son generados por el impacto de 

meteoritos, las principales características de estas fuentes son; los eventos sísmicos con 

magnitudes mayores a 7.0Mw, se consideran la fuente principal de generación de tsunamis, 

de generarse el sismo en el fondo marino o muy cerca de él a profundidades focales menores 

a 60 Km. Usualmente estos eventos anómalos se producen cerca a la convergencia de placas 

tectónicas que originan el levantamiento y hundimiento de la corteza continental (Stein y 

Okal ,2005), tal como muestra la Figura 2. En esta fase la masa de agua es impulsada 

violentamente por la placa para liberar energía acumulada, estas explosiones de energía 

pueden generar olas inmensas que pueden ser hacer muy destructivas. 
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Figura 2: Sección de la zona de subducción, mostrando la generación de Tsunami debido a 

la ocurrencia de un terremoto. a) La relación de la placa que subduce (izquierda) sobre la 

placa de la derecha. b) La liberación repentina de la energía acumulada durante siglos, 

provoca como resultado un gran levantamiento del fondo marino generando un Tsunami 

(Stein y Okal ,2005). 

Según Hasan y Mondal (2007), los parámetros de la fuente del terremoto que 

determinan la generación y las características del Tsunami, son: el momento sísmico, el 

mecanismo focal y profundidad focal. 

Tabla 1 Magnitud del terremoto y características del Tsunami 

Magnitud del terremoto y características del Tsunami 

N° Magnitud Destrucción 

a M>7.8 Posible, Tsunami destructivo en todo el océano 

b 7.5<M<7.8 Posible, Tsunami regional destructivo con efectos 

limitado a un rayo de 1000km desde el epicentro 

c 7.0>M<7.5 Posible, Tsunami local destructivo con efectos 

limitado a un rayo de 100 km desde el epicentro. 

d 6.5<M<7.0 Muy baja posibilidad de un Tsunami local 

destructivo. 

Nota: basado en Hasan et al, 2007 

En la Tabla 1, se muestra las relaciones empíricas entre las magnitudes del terremoto 

y las características del Tsunami, llegándose observar que para Tsunamis regionales, la 
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magnitud debe ser mayor que 7.5Mw; mientras que, para un Tsunami local, el terremoto 

puede tener una magnitud de 6.5Mw. Es decir, las características del Tsunami en el campo 

lejano o cercano dependerán de la magnitud del sismo y del tiempo de viaje de las olas de 

un Tsunami. 

Habría que decir también, otra fuente generadora de Tsunamis es por deslizamiento 

de tierras submarinas a los lardo del talud continental, estos pueden suceder cuando es 

alterado la inestabilidad de los fondos marinos a consecuencia de movimientos telúricos, En 

la Figura 3 se puede apreciar el origen de Tsunamis por deslizamientos en el mar. Como 

referencia, tenemos lo sucedido el 17 de Julio de 1998 en las costas norte de Papua – Nueva 

Guinea, se generó un Tsunami por desplazamiento de sedimentos en el lecho marino que se 

llevó según Cantavella (2015), a más de 2 200 personas (p, 425), A pesar de eso, la energía 

del Tsunami generada por un desplazamiento de tierras se disipa rápidamente durante el 

viaje a través del océano. 

 

Figura 3: Proceso de generación de Tsunamis por deslizamiento en el mar. 

 

Según lo que menciona Satake y Tanioka (1999), los movimientos telúricos 

interplaca se puede clasificar como superficiales debido a que se manifiestan en la zona de 



12 
 

convergencia de placas cerca de las fosas marinas, estas zonas son consideradas el origen de 

los tsunamis, como se muestra en la Figura 4. 

 

Figura 4: Zona de sismos generadores de Tsunami. La fuente de los terremotos interplaca 

normalmente se extiende hasta los 50 km de profundidad (Satake y Tanioka, 1999) 

Sobre la base de las ideas propuestas, el historial de los Sismos y Tsunamis en el Perú 

debido a su localización se encuentra proclive a actividades sísmicas recurrentes de 

interplaca, como se ve en la Figura 4, todas estas actividades suceden en una franja o 

conjunto de placas también llamadas Cinturón de Fuego del Pacífico o anillo de fuego del 

pacifico, como se ve en la Figura 5, según Castillejo y Espinoza (2015), alrededor del 90% 

de los eventos telúricos del mundo y el 80% de los sismos de mayor magnitud se generan a 

lo largo del Cinturón de Fuego.  
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Figura 5 Cinturón de fuego y la placa de Nazca y Sudamericana 

El Perú se encuentra entre dos placas que colisionan en el subsuelo del océano 

pacífico, la primera placa es la de nazca que se encuentra en mayor porcentaje en el océano 

pacífico y por un borde choca con la segunda placa conocida como placa continental, ver 

Figura 2, como se muestra en la Figura 5 la cordillera de los andes es producto de aquella 

colisión que se encuentra desde el sur de Chile hasta por el norte de Venezuela, en relación 

con los problemas de investigación se han planteado lo siguiente, para el problema de 

investigación general es ¿Cuál es el nivel de riesgo por tsunami en el balneario Venecia, 

Villa el Salvador - 2019?, así mismo se han planteado 02 problemas de investigación 

específicos; 1. ¿Cuál es el nivel de peligro del balneario Venecia, Villa el Salvador – 2019?, 

y 2. ¿Cuál es el nivel de vulnerabilidad del balneario Venecia, Villa el Salvador – 2019?. 

Según Pérez (2004), refiere que la justificación es la fundamentación ante terceros 

para reafirmar el beneficio de la investigación a la sociedad, entonces, empezando por la 

justificación teórica, la metodología aplicada para el desarrollo de la investigación en el tema 

de análisis en gestión de riesgo se basa en el manual para la estimación de riesgo formulado 

por INDECI, el cual con su teoría nos da como resultado el nivel de riesgo para el balneario 

Venecia, que solo cuenta con dos puentes para cruzar la carretera panamericana, cabe 

mencionar que la carretera tiene un cerco de 1.5 mts aproximadamente lo que agravaría la 

dificultad en pasar esa valla, y también se cuenta con dos calles principales desde la playa 
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para la evacuación de las personas, continuando con la justificación práctica, la investigación 

es de nivel científico entonces servirá como un ejemplo más para trabajos de investigación 

sobre la evaluación de riesgos por tsunamis en una playa, así mismo el estado o las 

instituciones podrán referenciarse ante este trabajo para proyectos futuros por el nivel de 

riesgo y vulnerabilidad de la zona, así mismo, la justificación metodológica, nos da conocer 

la importancia que tiene la metodología utilizada, en este caso el manual para la estimación 

de riesgo de INDECI, nos lleva a la identificación de los peligros, el análisis de las diferentes 

vulnerabilidades y concluir con un nivel de riesgo para el balneario Venecia. 

La investigación conlleva a la aplicación del método científico, pues describe la 

realidad problemática que se vive en nuestro país, pues ante eventos naturales se demuestra 

que nuestro país todavía no está preparado para afrontar desastres naturales. Un aporte con 

el método científico de la presente investigación, por más pequeño que sea, puede realizar 

el cambio necesario para la gestión pública de riesgos para desastres naturales como un 

tsunami para la mejora del Estado, y por último la justificación social, es de relevancia 

mencionar que el aporte de la presente investigación para los pobladores del balneario 

Venecia es primordial, así mismo, tomar en consideración para los proyectos futuros que se 

puedan realizar en la zona ante la probabilidad que ocurriese un tsunami. Según Tamayo y 

Tamayo (2001), precisan que los objetivos permiten expresar el alcance del estudio, lo que 

se quiere lograr (p. 53), entonces, en relación a los objetivos de la investigación, el objetivo 

general es “Evaluar el nivel de riesgo por tsunami en el balneario Venecia, Villa el Salvador 

- 2019.”, y para los objetivos específicos se han considerado 3; 1. Calcular el nivel de peligro 

del balneario Venecia, Villa el Salvador – 2019, y 2. Evaluar el nivel de vulnerabilidad del 

balneario Venecia, Villa el Salvador – 2019. 
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II. Método 

2.1 Tipo y diseño de investigación  

Paradigma 

Para la presente investigación se ha considerado es un paradigma positivista, y según lo 

explica Ricoy (2006), es la calificación cuantitativa, racionalista, empírico-analítica, 

científico tecnológico y sistemático gerencial (p.14). 

Enfoque  

Dentro de este marco Hernández, Fernández y Baptista (2014), también considera un 

enfoque cuantitativo a la recopilación de información para comprobar la hipótesis usando 

una comprobación numérica (p.4). 

Tipo 

El presente estudio es considerado una investigación sustantiva, pues según Sánchez, Reyes 

y Mejía (2018), es una investigación que pretende responder al conocimiento de los 

fenómenos, describir, predecir o explicar los problemas teóricos (p.81). 

Diseño de investigación 

El diseño planteado en esta investigación es una no experimental, y tiene concordancia con 

lo que indica Hernández et al. (2014), es decir, son investigaciones donde la variable no se 

ve manipulada, los resultados son atreves del análisis, diagnóstico y la observación. 

Nivel  

La investigación alcanza un nivel descriptivo, esto concuerda con lo que señala Hernández 

et al. (2014), ya que, son las que describen las propiedades, características, particularidades 

de las variables propuestas. 
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2.2. Operacionalización de las variables  

Definición Conceptual de las variables Análisis de riesgo. 

Es el grado de capacidad que uno tiene en identificar peligros, analizar las vulnerabilidades 

y tener una noción de las posibles pérdidas o consecuencias ante una acción, ejercicio, o un 

acontecimiento donde se tomara en cuenta la probabilidad por la ocurrencia. 

Definición operacional de las variables Análisis de riesgo. 

Según el Compendio Estadístico de Prevención y Atención de Desastres, (2006) desarrollado 

por INDECI menciona que el análisis o evaluación del riesgo es el conjunto de acciones y 

procedimientos que se efectúan en el acto, con la finalidad de recabar información sobre los 

peligros, el análisis de las vulnerabilidades con el fin de tomar medidas preventivas. 

Tabla 2 Matriz de Operacionalización de la Variable 

Matriz de Operacionalización de la Variable 

Variable 1:  Análisis de riesgo 

Dimensiones Indicadores Escala/valores  Niveles o rangos 

Peligro Distancia de la zona 

de peligro. 

Pendiente 

Tipo de suelos 

Ordinal o PMA 76% al 100% = Muy Alta (4)  

o PA 51% al 75% = Alta (3)  

o PM 26% al 50% = Media (2)  

o PB < 25% = Baja (1). 

Vulnerabilidad Física  

 

Material de 

construcción utilizada 

en viviendas 

Ordinal o VMA 76% al 100% = Muy Alta (4)  

o VA 51% al 75% = Alta (3)  

o VM 26% al 50% = Media (2)  

o VB < 25% = Baja (1). 

Localización de 

viviendas 
Ordinal o VMA 76% al 100% = Muy Alta (4)  

o VA 51% al 75% = Alta (3)  

o VM 26% al 50% = Media (2)  

o VB < 25% = Baja (1). 

Características 

geológicas, calidad y 

tipo de suelo 

Ordinal o VMA 76% al 100% = Muy Alta (4)  

o VA 51% al 75% = Alta (3)  

o VM 26% al 50% = Media (2)  

o VB < 25% = Baja (1). 

Leyes existentes Ordinal o VMA 76% al 100% = Muy Alta (4)  

o VA 51% al 75% = Alta (3)  

o VM 26% al 50% = Media (2)  

o VB < 25% = Baja (1). 

Vulnerabilidad 

Ambiental y 

Ecológica 

Composición y 

calidad de aire y de 

agua 

Ordinal o VMA 76% al 100% = Muy Alta (4)  

o VA 51% al 75% = Alta (3)  

o VM 26% al 50% = Media (2)  

o VB < 25% = Baja (1). 
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Vulnerabilidad 

Económica 

Situación de pobreza 

o Desarrollo Humano 
Ordinal o VMA 76% al 100% = Muy Alta (4)  

o VA 51% al 75% = Alta (3)  

o VM 26% al 50% = Media (2)  

o VB < 25% = Baja (1). 

Vulnerabilidad 

Educativa 

Programas educativos 

formales (Prevención 

y Atención de 

Desastres - PAD). 

Ordinal o VMA 76% al 100% = Muy Alta (4)  

o VA 51% al 75% = Alta (3)  

o VM 26% al 50% = Media (2)  

o VB < 25% = Baja (1). 

Vulnerabilidad 

Institucional 

Coordinación de 

acciones entre 

autoridades locales y 

funcionamiento del 

CDC 

Ordinal o VMA 76% al 100% = Muy Alta (4)  

o VA 51% al 75% = Alta (3)  

o VM 26% al 50% = Media (2)  

o VB < 25% = Baja (1). 

Vulnerabilidad 

Social 

Nivel de Organización Ordinal o VMA 76% al 100% = Muy Alta (4)  

o VA 51% al 75% = Alta (3)  

o VM 26% al 50% = Media (2)  

o VB < 25% = Baja (1). 

Vulnerabilidad 

Científica y 

Tecnológica 

Existencia de 

Instrumentos para 

medición (sensores) 

de fenómenos 

completos. 

Ordinal o VMA 76% al 100% = Muy Alta (4)  

o VA 51% al 75% = Alta (3)  

o VM 26% al 50% = Media (2)  

o VB < 25% = Baja (1). 

Nota: basado del instituto nacional de defensa civil INDECI, en el informe “Manual básico 

para la estimación del riesgo, 2006”. 

2.3. Población, muestra y muestreo. 

Población 

Según Arias (2006) describe como población a un conjunto infinito o finito de elementos 

con particularidades en común (p. 81). Entonces, la población del estudio está comprendida 

por 48 viviendas, la cual está constituida principalmente por la asociación villa Venecia y el 

conglomerado de propietarios Res Kankun. 

Muestra 

En el presente estudio no se utilizó muestra, debido a que se tomó el número total de la 

población, es decir las 48 viviendas identificadas en el proyecto. 

Criterios de Selección 

En el presente estudio no se aplicó criterios de selección de muestra, debido a que la muestra 

abarca toda la población. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  

Técnica. 

La técnica usada en la investigación fue la observación y esto guarda relación con Hernández 

et al. (2014), al referirse que la observación es el registro sistemático y confiable de los 

comportamientos o conductas, la presente tesis asumió como medio de recojo de 

información la observación, apoyado por las principales técnicas del manual básico para la 

estimación del riesgo de INDECI. 

Instrumento. 

La investigación asumió como instrumentos la Ficha de levantamiento de observación y 

según Falcón y Herrera (2005), señalan que el instrumento mencionado es un dispositivo o 

formato que es utilizado para obtener, registrar o guardar información (p.12). 

2.5. Procedimiento 

En la presente investigación se utilizó como referencia la metodología propuesta por 

INDECI para estimar y cuantificar la vulnerabilidad y peligro en Bajo, Medio, Alto y Muy 

Alto, el mismo que se basa en el reconocimiento “in situ”, entonces para valorar el nivel de 

riesgo se tomó la matriz de peligro por vulnerabilidad para obtener un panorama del riesgo 

existente del balneario Venecia. (Ver Anexo 4) 

Así mismo, el primer análisis se realizó en gabinete con la delimitación del área de 

estudio, se demarco los objetivos y el diseño de la investigación, por otra parte, se generó 

planos y mapas, marcando los principales puntos donde centraría la tesis, para luego 

mediante un recorrido por toda el área de estudio usando el método de observación se 

identificará todos los peligros y zonas vulnerables. (Ver Anexo 3) 

2.6. Método de análisis de datos 

En la investigación presentada se ha utilizado como guía el manual para la estimación de 

riesgo de INDECI, debido a que contiene las pautas para desarrollar el análisis hasta estimar 

el nivel de riesgo, puntualmente se utilizó el método de hallar el nivel de peligro y el nivel 

de vulnerabilidad, para después hacer uso de la tabla matriz de peligro por vulnerabilidad, y 

hallar el nivel de riesgo. 
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Para mayor facilidad en el desarrollo de los resultados se utilizó el Microsoft Excel, 

la estadística descriptiva, tablas gráficos y figuras para la mejor apreciación del estudio. 

2.7. Aspectos éticos  

La investigación desarrollada ha cumplido con todos los criterios establecidos por el diseño 

de investigación cuantitativa de la Universidad César Vallejo, También se ha respetado la 

autoría de la información bibliográfica. Ante ello se ha realizado su referencia bibliográfica 

de todos los autores mencionados con sus respectivos datos. 
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III. Resultados 

3.1 Resultados Descriptivos 

Dimensión 1. Identificación y características del Peligro 

Los valores de los estratos o niveles de peligro según la cuantificación del peligro de INDECI 

(2006), en su “Manual básico para la estimación de riesgo”, (p.18), y la ficha de 

levantamiento de observación, el peligro por tsunami se encontraría en el estrato/nivel de 

Peligro Medio (PM); El Suelo de calidad intermedia arenosa – arcillosa, con aceleraciones 

sísmicas moderadas, las inundaciones son esporádicas, con bajo tirante y velocidad. De 300 

a 1500 m. desde el lugar del peligro. 

Dimensión 2. Evaluación de la vulnerabilidad Física 

En la estimación de la vulnerabilidad física se utilizó como técnica la observación “in situ”, 

el número seleccionado de la muestra es de 43 viviendas, el cual fue evaluado los siguientes 

aspectos “Material de construcción utilizada en viviendas”, “Localización de viviendas”, 

“Características geológicas, calidad y tipo de suelo” y “Leyes existentes”, es cual estará 

representado en los siguientes gráficos. 

Tabla 3 Resultado de la Vulnerabilidad Física 

Resultado de la Vulnerabilidad Física 

Aspectos de la 

Vulnerabilidad 

Física 

Material de 

construcción 

utilizada en 

viviendas 

Localización 

de viviendas 

Características 

geológicas, 

calidad y tipo 

de suelo 

Leyes  

existentes 

Resultado de 

la 

Vulnerabilidad 

Física 

Nivel de 

vulnerabilidad 

Física 

Vulnerabilidad 

Baja 

Vulnerabilidad 

Alta 

Vulnerabilidad 

Media 

Vulnerabilidad 

Alta 

Vulnerabilidad 

Media 

Ponderado de la 

Vulnerabilidad 

Física 

1.3 2.9 2.0 3.0 2.3 

Nota: Elaboración propia 

En la Tabla 3 tabla se muestran los resultados y el promedio de los aspectos de la 

vulnerabilidad física, dando como resultado una vulnerabilidad media. 
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Dimensión 3. Evaluación de la Vulnerabilidad Ambiental 

Tabla 4 Evaluación de la Vulnerabilidad Ambiental. 

Evaluación de la Vulnerabilidad Ambiental. 

Aspectos de la vulnerabilidad 

ambiental 
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Composició

n y calidad 

de aire y de 

agua 

VB = 

Baja (1 ) 

Sin ningún 

grado de 

contaminació

n 

0 0.00% 0.00 

2.0 
Vulnerabili

dad Media 

VM = 

Media (2) 

Con un nivel 

moderado de 

contaminació

n 

48 100.00% 2.00 

VA  = 

Alta (3) 

Alto grado 

de 

contaminació

n 

0 0.00% 0.00 

VMA = 

Muy Alta 

(4) 

Nivel de 

contaminació

n no apto 

0 0.00% 0.00 

  Total 48 100.00% 2.00   

Nota: Elaboración propia 

En la tabla 4 se muestra la vulnerabilidad ambiental, la composición y calidad de aire y de 

agua, donde da como resultado una vulnerabilidad media, pues según la investigación no 

cuentan con agua potable en varios sectores y tampoco desagüe, así mismo, están muy cerca 

a la panamericana y un peaje que hace aumentar el parque automotor en horas puntas, y por 

ende la contaminación de aire aumenta en la zona. 
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Dimensión 4. Evaluación de la Vulnerabilidad Económica 

Tabla 5 Evaluación de la Vulnerabilidad Económica 

Evaluación de la Vulnerabilidad Económica 

Aspectos de la vulnerabilidad económica 
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Situación 

de pobreza 

o 

Desarrollo 

Humano 

VB = 

Baja (1 ) 

Población sin 

pobreza 

12 27.91% 0.28 

1.7 
Vulnerabilidad 

Baja 

VM = 

Media 

(2) 

Población con 

menor 

porcentaje 

pobreza 

36 72.09% 1.44 

VA  = 

Alta (3) 

Población con 

pobreza mediana 

0 0.00% 0.00 

VMA = 

Muy 

Alta (4) 

Población con 

pobreza total o 

extrema 

0 0.00% 0.00 

  Total 48 100.00% 1.72   

Nota: Elaboración propia 

En la presente tabla 5 se muestra la vulnerabilidad económica, la situación de pobreza o 

desarrollo humano, y el nivel de vulnerabilidad es baja, debido a que en la zona los residentes 

cuentan con viviendas de 2 pisos en su mayoría, y la zona cuenta con varios clubes de playa 

que hace que incremente el impuesto predial de la zona. 
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Dimensión 5. Evaluación de la Vulnerabilidad Educativa 

Tabla 6 Evaluación de la Vulnerabilidad Educativa 

Evaluación de la Vulnerabilidad Educativa 

Aspectos de la vulnerabilidad educativa 
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Nivel de 

Organización 

VB = 

Baja 

(1 ) 

Desarrollo 

permanente de temas 

relacionados con 

prevención de 

desastres 

0 0.00% 0.00 

3.0 
Vulnerabilidad 

Alta 

VM = 

Media 

(2) 

Desarrollo con 

regular permanencia 

sobre temas de 

prevención de 

desastres 

0 0.00% 0.00 

VA  = 

Alta 

(3) 

Insuficiente 

desarrollo de temas 

sobre prevención de 

desastres 
48 100.00% 3.00 

VMA 

= 

Muy 

Alta 

(4) 

No están incluidos 

los temas de PAD en 

el desarrollo de 

programas 

educativos. 

0 0.00% 0.00 

  Total 48 100.00% 3.00   

Nota: Elaboración propia 

En la tabla 6 se muestra la vulnerabilidad educativa, es decir el nivel de organización y 

educación en temas de prevención frente a un tsunami, el nivel de vulnerabilidad es alta, 

dado a que no existe difusión e importancia de los peligros de la zona. 
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Dimensión 6. Evaluación de la Vulnerabilidad Científica y tecnológica 

Tabla 7 Evaluación de la Vulnerabilidad Científica y Tecnológica 

Evaluación de la Vulnerabilidad Científica y Tecnológica 

Aspectos de la vulnerabilidad científica y 

tecnológica 
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Instrumentos 

para medición 

(sensores) de 

fenómenos 

completos. 

VB = 

Baja (1 

) 

Población totalmente 

instrumentada 

0.00% 0.00 4.0 

Vulnerabi

lidad 

Muy Alta 

VM = 

Media 

(2) 

Población parcialmente 

instrumentada 

0.00% 0.00 

VA  = 

Alta (3) 

Población con escasos 

instrumentos 

0.00% 0.00 

VMA = 

Muy 

Alta (4) 

Población sin 

instrumentos 

100.00% 4.00 

  Total 100.00% 4.00   

Nota: Elaboración propia 

En la siguiente tabla 7 se ve la vulnerabilidad científica y tecnológica, es decir la existencia 

de instrumentos que ayuden a alertar a la población respecto a un tsunami, entonces, según 

la investigación no se encontró ninguna clase de instrumento que alerte a la población, 

entonces, el nivel de vulnerabilidad es muy alta. 
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Dimensión 7. Evaluación de la Vulnerabilidad Política e institucional 

Tabla 8 Evaluación de la Vulnerabilidad Política e Institucional 

Evaluación de la Vulnerabilidad Política e Institucional 

Aspectos de la vulnerabilidad política 

institucional 
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Coordinación 

de acciones 

entre 

autoridades 

locales y 

funcionamiento 

del CDC 

VB = Baja 

(1 ) 

Permanente 

coordinación y 

activación del 

CDC 

0.00% 0.00 3.0 

Vulnerabilidad 

Alta 

VM = 

Media (2) 

Coordinaciones 

esporádicas 

0.00% 0.00 

VA  = 

Alta (3) 

Escasa 

coordinación 

100.00% 3.00 

VMA = 

Muy Alta 

(4) 

No hay 

coordinación 

inexistencia 

CDC 

0.00% 0.00 

  Total 100.00% 3.00   

 

Nota: Elaboración propia 

En la tabla 8 presenta la política e institucional, donde el nivel de vulnerabilidad es alta, 

debido a que no existen un comité de defensa civil CDC, de la asociación, sin embargo, si 

existe un CDC de la municipalidad. 
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Dimensión 8. Evaluación de la Vulnerabilidad Social 

Tabla 9 Evaluación de la Vulnerabilidad Social 

Evaluación de la Vulnerabilidad Social 

ASPECTOS DE LA VULNERABILIDAD 

SOCIAL 
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Nivel de 

Organización 

VB = 

Baja 

(1 ) 

Población totalmente 

organizada. 

0.00% 0.00 3.0 

Vulnerabilidad 

Alta 

VM = 

Media 

(2) 

Población organizada 0.00% 0.00 

VA  = 

Alta 

(3) 

Población 

escasamente 

organizada 

100.00% 3.00 

VMA 

= 

Muy 

Alta 

(4) 

Población no 

organizada. 

0.00% 0.00 

  Total 100.00% 3.00   

 

Nota: Elaboración propia 

En la siguiente tabla 9 se ve la vulnerabilidad social con un nivel alto, debido a la escasa 

organización que tiene la población frente a los riesgos por tsunami. 
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Tabla 10 Tabla resumen de vulnerabilidad 

Tabla resumen de vulnerabilidad 

Vulnerabilidad Nivel de Vulnerabilidad 

Vulnerabilidad Social Vulnerabilidad Alta 3 

Vulnerabilidad Política e institucional Vulnerabilidad Alta 3 

Vulnerabilidad Científica y tecnológica Vulnerabilidad Muy Alta 4 

Vulnerabilidad Educativa Vulnerabilidad Alta 3 

Vulnerabilidad Económica Vulnerabilidad Baja 1 

Vulnerabilidad Ambiental Vulnerabilidad Media 2 

vulnerabilidad física Vulnerabilidad Media 2,3 

 Total 18,3 

 Promedio 2,6 

Nota: Elaboración propia 

En la tabla 10 se muestra el resumen de las valoraciones de vulnerabilidad del proyecto, 

dando como resultado un promedio 2.6 ≈ aproximadamente 3, al cual se denominará como 

riesgo alto según la tabla de nivel de vulnerabilidad. 

 

Figura 6: Porcentaje de los niveles de vulnerabilidad 

En la siguiente figura se muestra los niveles de vulnerabilidad, donde la Vulnerabilidad 

Científica y Tecnológica muestra el mayor índice de vulnerabilidad y así mismo la 

Vulnerabilidad Económica muestra el menor índice. 
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Variable 1. Nivel del análisis riesgo 

Tabla 11 Matriz de peligro y vulnerabilidad para medir el nivel de gestión de riesgo 

Matriz de peligro y vulnerabilidad para medir el nivel de gestión de riesgo 

Peligro Muy Alto Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo Alto 

Peligro Alto Riesgo Medio Riesgo Medio Riesgo Medio Riesgo Medio 

Peligro Medio Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Bajo 

Peligro Bajo Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Bajo 

 
Vulnerabilidad 

Baja 

Vulnerabilidad 

Media 

Vulnerabilidad 

Alta 

Vulnerabilidad Muy 

Alta 

Nota: Manual básico para la estimación de riesgo, INDECI (2006). 

En la tabla 11 es utilizada para calcular el nivel de riesgo, que se puntualizaría entre el peligro 

por la vulnerabilidad, Entonces, el Nivel de Peligro es Medio, y el Nivel de Vulnerabilidad 

es Alta, dando como resultado que el Nivel de riesgo es Medio. 
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IV. Discusión 

Los instrumentos de evaluación de riesgo por desastres naturales cada vez resaltan más en 

los estudios técnicos de cualquier proyecto de inversión, debido a la importancia que se 

centra el estudio el cual te indica el nivel de riesgo que representa tu proyecto ante un peligro 

por desastres naturales y antropológicos. 

En sus resultados de investigación que da a conocer Mariño (2018), guardan relación 

debido a que señala que el 63.3% de la ciudad de Lima Metropolitana tiene un nivel de riesgo 

moderado, y la presente tesis se encuentra dentro de su zona de estudio y también tiene el 

nivel de riesgo medio o moderado. 

Desde otro punto, hay que mencionar también a Jiménez (2018), debido a que señala 

en su investigación estimar el nivel de peligro por vulnerabilidad ante un tsunami en Chilca, 

Perú, la metodología empleada es similar y la técnica de recolección de datos, sin embargo 

entre las conclusiones se difiere, si bien, Jiménez menciona que el nivel de riesgo es alto, 

para la presente investigación es de nivel es medio, de la misma forma la vulnerabilidad 

económica, Jiménez menciona que la vulnerabilidad es media, y en la presente tesis es baja, 

y por último la vulnerabilidad social para Jiménez es baja, sin embargo los resultados de esta 

investigación demuestra que es alta. 

Así mismo, estos resultados guardan relación con lo que sostiene Loyola (2019), en 

su investigación por inundación de la quebrada del cauce Rio Grande, la metodología de 

investigación empleada es similar, se utilizaron fichas de observación y el manual para la 

estimación de riesgo como instrumentos, entre las conclusiones se encontraron diferencias 

debido a que Loyola le da un peligro alto, y la presente tesis es de peligro medio, sin embargo 

se encontró concordia que los niveles de vulnerabilidad científica-tecnológica y la 

vulnerabilidad social estaría entre alta y muy alta, por ende, las diferencias del nivel de riesgo 

para Loyola es alto, mientras que en la presente tesis se evaluó como un riesgo medio. 

Y también, entre las investigaciones internacionales se encuentran Cayo y Vinocunga 

(2016), que da a conocer un plan de reducción de riesgos ante desastres en la Escuela Rafael 

Cajiao en Ecuador, y que a diferencia de la presente investigación se trabajó en una 

comunidad cerca al mar, la organización de las poblaciones es distinta  frente a un desastre 

debido a que en la investigación de Cayo y Vinocunga se encuentran más organizados, 

tampoco no se cuenta con rutas de evacuación definida en ambos casos. 
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En la investigación de Ortega (2014), se relaciona con la presente tesis, ya que ortega 

diseña un plan de riesgos ante deslizamientos, sismos e incendios en la Universidad Católica 

del Ecuador, donde señalan que el principal peligro es la ubicación geográfica, así mismo, 

entre las vulnerabilidades también señala que vulnerabilidad tecnológica, y la vulnerabilidad 

en educación aumentan el nivel de riesgo, al igual como se expone en la presente tesis. 

Por otra parte, se guarda relación con lo investigado por Troya (2015), que planteó 

una propuesta de plan de riesgo por deslizamiento en las Parroquias Luis Tello y Bartolomé 

Ruiz en Ecuador, donde señala que son de mayor riesgo las vulnerabilidades física, 

económica, social y ambiental, sin embargo, a diferencia de la presente tesis, las 

vulnerabilidades científica y tecnológica, seguido por la vulnerabilidad social y educativa 

son de mayor relevancia. 

Habría que señalar, además a Vilaró (2017), quien en su investigación sobre la 

vulnerabilidad urbana asociada a los riesgos en puerto Mont, Chile, donde se centró en 

evaluar la vulnerabilidad física llegando a la conclusión que las zonas residenciales 

presentan vulnerabilidad urbana alta, y que las zonas pericentricas de la ciudad un riesgo 

alto, a diferencia de la presente tesis, los pobladores presentan la vulnerabilidad física de 

riesgo medio. 

Sin embargo, se difiere con lo que dice Igualt (2017), en su investigación donde 

evalúa la vulnerabilidad física después de un tsunami en Concón, Chile, debido a que la 

infraestructura de las viviendas cercas a la costa son de material liviano lo que aumenta el 

nivel de riesgo, y en el balneario Venecia las viviendas son de material noble, en otro punto, 

las infraestructuras de concreto en Concón no son hidrodinámicas, es decir que tienen 

capacidad para retener el agua, y por otro lado, en el balneario Venecia a pesar que son de 

concreto la mayoría de viviendas observadas tampoco son Hidrodinámicas. 

Cabe señalar que en la metodología utilizada tiene limitaciones, pues no se toma en 

consideración las rutas de escape en caso de tsunamis, o las habilitaciones de espacios en 

zonas seguras en caso de sismos, entonces en la presente tesis se incrementaría el nivel de 

riesgo debido a esos factores.  
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V. Conclusiones 

Primera. Se concluyó que el nivel de riesgo por tsunami para el balneario Venecia es de 

riesgo medio, el cual nos indica que ante un eminente tsunami la población no está 

preparada, en tal sentido la falta de organización, las vías de escape a zonas seguras 

entre otros aspectos son deficiente. 

Segunda. Como resultado final el nivel del peligro en el balneario Venecia es medio, debido 

a la escasa frecuencia de un tsunami con relevancia en el lugar, además, los aspectos 

como la topografía, calidad de suelo, no muestran ser un peligro elevado para el lugar. 

Tercera. Para finalizar, el resultado de la vulnerabilidad en el balneario Venecia es de nivel 

alta, debido a las diferentes vulnerabilidades están consideradas alta y muy alta, y 

entre la más alta se encuentra la vulnerabilidad científica. 

  



32 
 

VI. Recomendaciones 

Primera. Si bien, existe el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), y la sub gerencia 

de Defensa Civil de parte del municipio de Villa el Salvador, estos son los encargados 

de prevenir daños, proporcionar ayuda oportuna y adecuada en casos de catástrofes 

de cualquier tipo, los pobladores del balneario Venecia deberían contar con un 

Comité de Defensa Civil, guiados, dirigidos y capacitados por las instituciones 

correspondientes, esto servirá para poder afrontar con mayor premura los desastres 

naturales. 

Segunda. Elaboración de un estudio de zonas seguras o puntos de concentración donde 

deberá dirigirse la población ante el caso de un tsunami o sismo de gran magnitud, 

este deberá contar con una caceta cercana y estar administrados por las autoridades 

competentes de defensa civil, el comité de defensa civil de la población o del 

municipio, así mismo, debe contener un abastecimiento temporal de agua potable y 

ciertos alimentos, además, la caseta deberá contar con personal que brinde atención 

y primeros auxilios. 

Tercera. La construcción, mejoramiento o ampliación de puentes peatonales para cruzar la 

carretera panamericana, uno de los peligros ante la evacuación de un tsunami, debido 

a que se interpone en el escape de la población y los bañistas de las playas Venecia 

y Barlovento a las zonas seguras o más altas del lugar. Así mismo, habilitar o que no 

se encuentre bloqueado las calles principales como son la calle Venecia, calle 

Barlovento, pról. Huaylas y calle paralela al Club lobo de mar, para ser usadas como 

rutas de escape de los bañistas y pobladores. 

Cuarta. Si bien, el Perú se encuentra integrado en el Sistema Internacional de Alerta de 

Tsunami del Pacífico, el país debería contar con un sistema de alarma en las playas 

y poblaciones en riesgo cercanas a ella, para poder facilitar y con tiempo el escape a 

las zonas segura evitando pérdidas humanas, también, los equipos de alertar deberán 

tener un buen mantenimiento, para evitar tragedias como lo sucedido Indonesia el 

2018, y comunicar el funcionamiento de los mencionados equipos de alerta. 
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Anexo N° 1: Matriz de consistencia 

 

 

Matriz de consistencia 

Título: Análisis de riesgo por tsunami en el balneario Venecia, Villa el Salvador - 2019. 

Autor:  Vicharra Azañedo, Walter Manuel 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 

 

Problema General: 

 

¿Cuál es el nivel de 

riesgo por tsunami en 

el balneario Venecia, 

Villa el Salvador - 

2019? 

 

 

Problemas 

Específicos: 

 

¿Cuál es el nivel de 

peligro del balneario 

 

Objetivo general: 

 

Evaluar el nivel de 

riesgo por tsunami 

en el balneario 

Venecia, Villa el 

Salvador - 2019. 

 

 

Objetivos  

específicos: 

 

Calcular el nivel de 

peligro del balneario 

 

Hipótesis general: 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis 

específicas: 

 

 

 

Variable 1:  Análisis de riesgo 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala/ 

valores  
Niveles o rangos 

Peligro Distancia de la 

línea de peligro. 

Pendiente 

Tipo de suelos 

Topografía 

 Ordinal 

 

o PMA 76% al 100% = Muy Alta (4)  

o PA 51% al 75% = Alta (3)  

o PM 26% al 50% = Media (2)  

o PB < 25% = Baja (1). 

Vulnerabilidad 

Física  

 

Tipo de Material 

usado en vivienda 

 

 Ordinal 

 

 

o VMA 76% al 100% = Muy Alta (4)  

o VA 51% al 75% = Alta (3)  

o VM 26% al 50% = Media (2)  

o VB < 25% = Baja (1). 

Ubicación de la 

Vivienda 

 

 Ordinal 

 

 

 

o VMA 76% al 100% = Muy Alta (4)  

o VA 51% al 75% = Alta (3)  

o VM 26% al 50% = Media (2)  

o VB < 25% = Baja (1). 
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Venecia, Villa el 

Salvador – 2019? 

 

¿Cuál es el nivel de 

vulnerabilidad del 

balneario Venecia, 

Villa el Salvador – 

2019? 

 

 

Venecia, Villa el 

Salvador - 2019. 

 

Evaluar el nivel de 

vulnerabilidad del 

balneario Venecia, 

Villa el Salvador - 

2019. 

 

 

 

 

 

 

Característica 

Geológica  

 

 Ordinal 

 

o VMA 76% al 100% = Muy Alta (4)  

o VA 51% al 75% = Alta (3)  

o VM 26% al 50% = Media (2)  

o VB < 25% = Baja (1). 

 

Normas 

Pertinentes 

  

Ordinal 

 

o VMA 76% al 100% = Muy Alta (4)  

o VA 51% al 75% = Alta (3)  

o VM 26% al 50% = Media (2)  

o VB < 25% = Baja (1). 

Vulnerabilidad 

Económica 

Nivel de Pobreza   

Ordinal 

o VMA 76% al 100% = Muy Alta (4)  

o VA 51% al 75% = Alta (3)  

o VM 26% al 50% = Media (2)  

o VB < 25% = Baja (1). 

Nivel 

Socioeconómico  
  

Ordinal 

o VMA 76% al 100% = Muy Alta (4)  

o VA 51% al 75% = Alta (3)  

o VM 26% al 50% = Media (2)  

o VB < 25% = Baja (1). 

Vulnerabilidad 

Ambiental y 

Ecológica 

Composición y 

calidad de aire y 

de agua 

 Ordinal o VMA 76% al 100% = Muy Alta 

(4)  

o VA 51% al 75% = Alta (3)  

o VM 26% al 50% = Media (2)  

o VB < 25% = Baja (1). 

Vulnerabilidad 

Social 

Conformación de 

Comité de Defensa 

y Contingencia  

 

  

Ordinal 

 

o VMA 76% al 100% = Muy Alta (4)  

o VA 51% al 75% = Alta (3)  

o VM 26% al 50% = Media (2)  

o VB < 25% = Baja (1). 

Vulnerabilidad 

Científica y 

Tecnológica 

Existencia de 

Instrumentos para 

medición 

(sensores) de 

  

Ordinal 

 

o VMA 76% al 100% = Muy Alta (4)  

o VA 51% al 75% = Alta (3)  

o VM 26% al 50% = Media (2)  

o VB < 25% = Baja (1). 
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fenómenos 

completos. 

Vulnerabilidad 

Educativa 

Programas 

educativos 

formales 

(Prevención y 

Atención de 

Desastres - PAD). 

  

Ordinal 

 

o VMA 76% al 100% = Muy Alta (4)  

o VA 51% al 75% = Alta (3)  

o VM 26% al 50% = Media (2)  

o VB < 25% = Baja (1). 

Vulnerabilidad 

Institucional 

Organización 

Política  

 

  

Ordinal 

o VMA 76% al 100% = Muy Alta (4)  

o VA 51% al 75% = Alta (3)  

o VM 26% al 50% = Media (2)  

o VB < 25% = Baja (1). 
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Tipo y diseño de 

investigación 

Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar  

Tipo:  

El presente estudio es 

considerado una 

investigación sustantiva, 

pues según Sánchez, 

Reyes y Mejía (2018), es 

una investigación que 

pretende responder al 

conocimiento de los 

fenómenos, describir, 

predecir o explicar los 

problemas teóricos 

(p.81). 

Diseño: 

El diseño planteado en 

esta investigación es una 

no experimental, y tiene 

concordancia con lo que 

indica Hernández et al. 

(2014), es decir, son 

investigaciones donde la 

variable no se ve 

manipulada, los 

resultados son atreves del 

análisis, diagnóstico y la 

observación. 

Población:  

Número de viviendas 

en total es de 48 

Tipo de muestreo:  

En el presente estudio 

no se aplica, se tomó 

el número total de la 

población, es decir las 

48 viviendas 

identificadas en el 

proyecto. 

Tamaño de muestra: 

En el presente estudio 

no se aplica el tamaño 

de muestra debido a 

que se tomó el total de 

la población. 

Variable 1: 

Análisis de riesgo 

Técnicas: 

La técnica usada en la investigación fue la observación y 

esto guarda relación con Hernández et al. (1998), al referirse 

que la observación es el registro sistemático y confiable de 

los comportamientos o conductas (p. 309), la presente tesis 

asumió como medio de recojo de información la 

observación, apoyado por las principales técnicas del 

manual básico para la estimación del riesgo de INDECI. 

Instrumentos: 

Según lo que menciona MEIDI, (2015). Se refiere a la 

“observación como técnica de recolección de datos, tiene 

como función la captura de datos comportamentales o de 

hechos naturales o sociales tal como ocurren y en el período 

en que suceden”, la presente tesis asumió como instrumento 

la observación. 

DESCRIPTIVA: 

Se utilizó la estadística descriptiva, que es la recolección, 

caracterización y análisis de un conjunto de datos, en este 

caso se utilizó los conceptos básicos ya estipulados en un 

manual de estimación de riesgo y la modificación de una 

ficha de observación, así mismo, se procesó datos con el 

uso del Microsoft Excel por conveniencia, entre la 

estadística se realizó promedios, promedio ponderados, 

acumulados, entre otros, para luego ser transformado en 

gráficos estadísticos y tablas. 
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Anexo N° 2: Ficha De Levantamiento De Información 

FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Identificación de peligros y análisis de vulnerabilidad ante un tsunami 

A. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL 

Localización o área 

de estudio:  

Conglomerado de Socios Res Kankun & Asociación Villa 

Venecia 

Número de 

viviendas 
 48 viviendas 

Servicios básicos Pozos, Silos, Abastecimiento de agua potable por cisternas  

B. PELIGROS DE MAYOR IMPACTO 

Peligro 
Fecha de 

ocurrencia 

Tiempo de 

duración 
Daños Causas  

Efectos 

secundarios 

Tsunami s/d s/d s/d s/d s/d 

C. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 

Pendiente: 
Muy alta 

(60%):__ 

Alta 

(45%):__ 

Media (30%): 

X  

Baja 

(<25%):__ 
Plana:__ 

 

Ubicación del área de estudio:  

       
 

 

Tipo de cobertura 

vegetal: 
Sin vegetación 
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Tipo de Suelo: Arenoso 

D. CARACTERÍSTICAS DEL PELIGRO 

Causas de ocurrencia: s/d 

Meses de ocurrencia: s/d 

Velocidad de ocurrencia o 

intensidad: 
s/d 

Frecuencia: s/d 

Área por afectar: Total del área delimitada 

 

E. CARACTERÍSTICAS DE LA VULNERABILIDAD 

 

E.1 VULNERABILIDAD AMBIENTAL Y ECOLÓGICA 

Composición y calidad de aire y de agua 

Sin ningún grado de 

contaminación 

Con un nivel 

moderado de 

contaminación 

Alto grado de 

contaminación 

Nivel de 

contaminación no 

apto 

 X   

 

E.2 VULNERABILIDAD FÍSICA 

Material de construcción utilizada en viviendas 

Estructura 

sismorresistente con 

adecuada técnica 

constructiva( de 

concreto o acero) 

Estructura de 

concreto. acero o 

madera, sin 

adecuada técnica 

constructiva 

Estructuras de 

adobe, piedra o 

madera, sin 

refuerzos 

estructurales 

Estructuras de 

adobe, caña y otros 

de menor 

resistencia, en 

estado precario 

36viv. 12viv.   

Localización de viviendas 

Muy alejada > 5 Km 
Medianamente 

cerca 1 – 5 Km 
Cercana 0.2 – 1 Km 

Muy cercana 0.2 – 

0 Km 

 20viv. 18viv. 10viv. 

Características geológicas calidad y tipo de suelo 

Zonas sin fallas ni 

fracturas, suelos con 

buenas 

características 

geotécnicas 

Zona ligeramente 

fracturada, suelos de 

mediana capacidad 

portante 

Zona medianamente 

fracturada, suelos 

con baja capacidad 

portante 

Zona muy 

fracturada, fallada, 

suelos colapsables 

(relleno, mapa 

freática alta con 

turba, material 

inorgánico, etc.) 

 X   

Leyes existentes 
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Con leyes 

estrictamente 

cumplidas 

Con leyes 

medianamente 

cumplidas 

Con leyes sin 

cumplimiento 
Sin ley 

  X  

 

E.3 VULNERABILIDAD ECONÓMICA 

Situación de pobreza o Desarrollo Humano 

Población sin 

pobreza 

Población con 

menor porcentaje 

pobreza 

Población con 

pobreza mediana 

Población con 

pobreza total o 

extrema 

 X   

 

E.4 VULNERABILIDAD SOCIAL 

Nivel de Organización 

Población 

totalmente 

organizada. 

Población 

organizada 

Población 

escasamente 

organizada 

Población no 

organizada. 

  X  

 

E.5 VULNERABILIDAD EDUCATIVA 

Programas educativos formales (Prevención y Atención de Desastres PAD). 

Desarrollo 

permanente de 

temas relacionados 

con prevención de 

desastres 

Desarrollo con 

regular permanencia 

sobre temas de 

prevención de 

desastres 

Insuficiente 

desarrollo de temas 

sobre prevención de 

desastres 

No están incluidos 

los temas de PAD 

en el desarrollo de 

programas 

educativos. 

  X  

 

E.6 VULNERABILIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

Existencia de Instrumentos para medición (sensores) de fenómenos completos. 

Población 

totalmente 

instrumentada 

Población 

parcialmente 

instrumentada 

Población con 

escasos 

instrumentos 

Población sin 

instrumentos 

   X 

 

E.7 VULNERABILIDAD POLÍTICA INSTITUCIONAL 

Coordinación de acciones entre autoridades locales y funcionamiento del CDC 

Permanente 

coordinación y 

activación del CDC 

Coordinaciones 

esporádicas 
Escasa coordinación 

No hay 

coordinación 

inexistencia CDC 

  X  

*PAD: Prevención y Atención de Desastres 

*CDC: Comités de Defensa Civil 

*s/d: Sin Determinar 

-Nota: La información histórica se ha tomado del lapso de los últimos 100 años. 
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Anexo N°3: Manual para la estimación de riesgo 

Extracto del manual de estimación del riesgo del Instituto Nacional de Defensa Civil 

A) Estratificación del peligro 

Para fines de Estimación del Riesgo, las zonas de peligro pueden estratificarse en cuatro 

niveles: bajo, medio, alto y muy alto, cuyas características y su valor correspondiente se 

detallan en el cuadro de la página siguiente. 
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