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Resumen

La presente investigación tuvo por objetivo determinar la relación que existe

entre el ordenamiento territorial y la gestión del riesgo de desastres en el distrito de

Sicuani 2021, para lo cual se realizó un estudio con enfoque cuantitativo, siendo

aplicada por su propósito y no experimental por su diseño, el cual fue de tipo

descriptivo correlacional y transversal según su temporalidad.

La muestra para la presente investigación estuvo compuesta por una total

de 381 pobladores del distrito de Sicuani, que fueron seleccionados de manera

aleatoria y quienes respondieron a dos cuestionarios, uno sobre ordenamiento

territorial y el otro sobre gestión de riesgos de desastres, instrumentos que fueron

debidamente validados y sometidos a análisis de confiabilidad.

Los resultados de la investigación permitieron concluir que existe un nivel

alto de correlación entre las variables ordenamiento territorial y gestión del riesgo

de desastres en el distrito de Sicuani en el 2021, obteniéndose el valor de 0.750,

con una significancia estadística del 5%, para el coeficiente de correlación

Spearman, ello significa que cuanto mejor es percibido el ordenamiento territorial

entonces también se suceden mayores valores para la gestión del riesgo de

desastres.

Palabras clave: Ordenamiento territorial, gestión de riesgos de desastres.
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Abstract

The objective of this research was to determine the relationship between land

use planning and disaster risk management in the district of Sicuani 2021, for which

a study with a quantitative approach was carried out, being applied for its purpose

and not experimental for its design, which was descriptive, correlational and cross-

sectional according to its temporality.

The sample for this research was made up of a total of 381 residents of the

Sicuani district, who were randomly selected and who responded to two

questionnaires, one on land use planning and the other on disaster risk

management, instruments that were duly validated and subjected to reliability

analysis.

The results of the investigation allowed to conclude that there is a high level of

correlation between the variables land use planning and disaster risk management

in the Sicuani district in 2021, obtaining the value of 0.750, with a statistical

significance of 5%, for the Spearman correlation coefficient, this means that the

better the land use planning is perceived, then the higher values for disaster risk

management also occur.

Keywords: Land use planning, disaster risk management.
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I. Introducción

Los desastres no son fenómenos naturales, son el producto de los procesos

de desarrollo mal logrados, los mismos que no fueron gestionados en el tiempo

espacio con enfoque territorial. El Perú registro uno de los crecimientos económicos

más importantes en los últimos años (pre pandemia) a nivel de Latinoamérica, lo

cual no contrasta la política de planificación para un correcto uso del territorio, y no

pudimos utilizar adecuadamente los planes de gestión del riesgo de desastres para

prevenir y reducir los impactos o factores de riesgo y evitar la exposición de la

población y sus medios de vida. Las desigualdades socioeconómicas es un punto

importante para entender la dinámica de riesgo, peligro y territorio que ponen en

evidencia la fragilidad de nuestro país como institución.

De acuerdo a Ocampo (2017), “Implementación de políticas territoriales en

el Perú. Políticas territoriales, desarrollo y gestión del territorio” (p.145). En el marco

de un conjunto de políticas territoriales --como la descentralización, la promoción

del desarrollo económico territorial y la cohesión territorial-- cuyos objetivos son

lograr un desarrollo más armónico, equitativo y sostenible, siendo el territorio un

elemento fundamental de ese desarrollo, la planificación territorial se considera un

tema mega político. (Campana 2017).

De acuerdo al Grupo propuesta ciudadana (2017) “El ordenamiento

territorial, la gestión de riesgos de desastres y el fenómeno el niño costero” (p.4).

Es importante reconocer que las políticas territoriales son beneficiosas en términos

de mitigación de riesgos, reducción de vulnerabilidad y reducción de daños en este

contexto.

El último impacto de un fenómeno natural de gran magnitud registrado en el

territorio nacional fue en el 2016, el cual dejos un promedio de 1,6 del PBI en

pérdidas lo que representa USD 3100, en carreteras, escuelas, centros de salud,

terrenos de cultivo, canales de irrigación, etc.

La provincia de Canchis al igual que todo el territorio nacional está expuesta

a peligros que amenazan a su población y medios de vida, es evidente que los

problemas socioeconómicos de los últimos años fueron determinantes para no

construir, actualizar, adaptar los instrumentos de gestión del presente estudio y
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como consecuencia se tiene las franjas ribereñas de los ríos Wilcamayu y Tintaya,

totalmente urbanizadas en ambas márgenes, la constate migración poblacional y la

falta de vivienda hacen que la población invada terrenos declarados no aptos para

construir y hasta misma Municipalidad Provincial de Canchis construyo un mega

terminal sobre el rio Tintaya “desviando su cauce natural”, como podemos

evidenciar es necesario la planificación territorial.

De acuerdo a la Municipalidad Provincial de Canchis (2020), “Plan de

prevención y reducción del riesgo de desastres de la provincia de Canchis al 2023”

(p.12). Se logró identificar y definir lugares cruciales para la ocurrencia de

catástrofes (incendio y colapso) en la jurisdicción de la Provincia a partir de la

reconstrucción histórica de desastres en la jurisdicción, resultando en un mapa que

muestra la ubicación de los puntos de riesgo.

La presente investigación presenta como problema de investigación el

siguiente: ¿Qué relación existe entre el ordenamiento territorial y la gestión del

riesgo de desastres en el distrito de Sicuani 2021?, siendo los problemas

específicos: ¿Qué relación existe entre el ordenamiento territorial y la gestión

prospectiva en el distrito de Sicuani 2021?, ¿Qué relación existe entre el

ordenamiento territorial   y la gestión correctiva en el distrito de Sicuani 2021?, ¿Qué

relación existe entre el ordenamiento territorial  y la gestión reactiva en el distrito de

Sicuani 2021?

La investigación se justifica desde el punto de vista teórico en función de la

importancia que el conocimiento que el ordenamiento territorial tiene en relación

con la gestión del riesgo de desastres, lo cuales son muy importantes para la

gestión del territorio y evitar la exposición a riegos futuros; desde el punto de vista

práctico o pragmático existe un sin fin de normatividad a nivel nacional en los

aspectos de ordenamiento territorial y también en el aspecto de la gestión del riesgo

de desastres, pero no existe una relación estrecha cuando se trata de dinamizar el

desarrollo de las ciudades, donde estos instrumentos de gestión se alejan de los

fines para los que fueron creados; desde el punto de vista social se tiene que la

población en general y los agentes que se encargan de gestionar estos aspectos,

no tienen conocimiento de la verdadera dimensión y necesidad de construir estos

instrumentos de gestión pública y que guarden relación causa – efecto; desde el
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punto de vista metodológico se realizó el análisis de la situación actual de la

provincia de Canchis, en función a estos dos instrumentos de gestión, el cual nos

indica la necesidad del presente estudio, al término el presente se evidenciará que

existe una estrecha relación entre estos aspectos.

El objetivo principal de la presente investigación es: Determinar la relación

que existe entre el ordenamiento territorial y el plan de prevención y reducción del

riesgo de desastres en el distrito de Sicuani 2021, mientras que los objetivos

específicos son: Establecer qué relación que existe entre el ordenamiento territorial

y la gestión prospectiva en la en el distrito de Sicuani 2021, Establecer qué relación

existe entre el ordenamiento territorial y la gestión correctiva en el distrito de

Sicuani 2021, Establecer qué relación existe entre el ordenamiento territorial  y la

gestión reactiva en el distrito de Sicuani 2021.

La hipótesis general plantea que: Existe relación significativa entre el

ordenamiento territorial y la gestión prospectiva en la en el distrito de Sicuani 2021,

Existe relación significativa entre el ordenamiento territorial   y la gestión correctiva

en el distrito de Sicuani 2021, Existe relación significativa entre el ordenamiento

territorial  y la gestión reactiva en el distrito de Sicuani 2021.
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II. Marco teórico

El presente proyecto de investigación toma como referencia los, diversos

trabajos de investigación realizados anteriormente en distintos centros de estudio

plasmados tanto en revistas, artículos, etc. cuyo objetivo sea similar o tenga

relación al presente, y además sirva como antecedente al presente estudio, para

precisar y comparar ciertos aspectos generales y específicos tal como como indica

Santiago, (2018) en su tesis: Análisis comparativo de la incorporación de la

gestión del riesgo de desastres en los instrumentos de ordenamiento y planificación

territorial: el caso de San Bernardo y Calera de Tango. Trabajo desarrollado en la

Universidad de Chile; para optar al título de Geógrafa. Las principales conclusiones

que llegó la investigación son: Si bien se cumple de manera general la hipótesis

planteada, se determinó que son aún más los factores que inciden en la efectividad

de la incorporación de la GRD en los instrumentos de ordenamiento y planificación

territorial. La capacidad de los municipios para manejar nuevos peligros y

desarrollar nuevas tensiones está fuertemente influenciada por su interacción entre

ellos y los conflictos que surgen entre ellos. Es importante señalar que, en este

contexto, la calidad y cantidad de la estructura institucional también se reflejan en

la ocupación del área, lo que la convierte en un componente significativo de la GRD

que puede implementarse a nivel local.

Acurio (2019) en su tesis: Planificación urbana y ordenamiento territorial en

función de la gestión de riesgos sísmicos. ciudad Portoviejo, post-sismo 2016.

Trabajo desarrollado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Las

principales conclusiones que llegó la investigación son: La planificación y

ordenamiento territorial en la ciudad Portoviejo, contiene la desconcentración de

equipamientos y la dotación de servicios en los predios de asentamientos

informales; con el fin de equilibrar y satisfacer las necesidades que la población

tiene en el territorio. Y así disminuir la afectación en la dinámica poblacional, es

decir la relación entre la población y las actividades desarrolladas en la ciudad. En

consecuencia, la no reincidencia de eventos pasados como el sismo del 16 de abril

de 2016 que afectó a la zona central de la ciudad, en especial a los predios de

entidades: públicas y privadas, uso habitacional y asentamientos informales.
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Reza (2019) en su tesis: Estrategias para el ordenamiento territorial

comunitario en San Miguel Almaya, Capulhuac, México. Trabajo desarrollado en la

Universidad Autónoma del Estado de México; para optar el título de Licenciada en

Planeación Territorial. Las principales conclusiones que llegó la investigación son:

Es entonces que comenzando con la detección de la problemática de desorden y

efectuando un análisis del sistema territorial en San Miguel Almaya se ha dado

cumplimiento a el objetivo de: “Formular estrategias para orientar el ordenamiento

territorial, a partir de su la organización comunal en San Miguel Almaya para

contribuir a su desarrollo local.” Se diseñaron cuatro estrategias en el marco de la

ordenación del territorio en la escala comunal, cada una da respuesta a los

conflictos detectados en los capitulo tres y cuatro respectivamente, asimismo la

propuesta se efectuó en el marco de los lineamientos correspondientes a las

organizaciones comunitarias dictados por la legislación mexicana.

Rosero (2018) en su tesis: Inclusión de la Gestión del Riesgo de Desastres

en los diferentes niveles de GAD del Ecuador considerando la relación entre el

marco legal existente y prácticas populares tradicionales. Trabajo desarrollado en

la Universidad Simón Bolívar del Ecuador; para optar el gado académico de

Magister en Gestión del Riesgo de Desastres. Las principales conclusiones que

llegó la investigación son: Es posible que el marco de Sendai para la reducción del

riesgo de desastres 2015-2030 sea ampliamente consistente con las políticas y

regulaciones nacionales relacionadas con el régimen de jurisdicción territorial y la

reducción del riesgo de desastres, lo que demuestra que no se requiere una ley en

este momento para abordar el problema. No se requiere diseñar métodos propios

de la GRD, sino establecer mecanismos que aseguren la aplicación del mandato

legal vigente.

Coello (2017) en su tesis: Planificación territorial de espacios rurales para la

utilización del turismo como herramienta para la conservación de la riqueza natural

y patrimonial de estos. Trabajo desarrollado en la Universitat de les Illes Balears de

Palma de Mallorca; para optar el grado de Doctor en Geografía. Las principales

conclusiones que llegó la investigación son: Con la expansión constante de la

ciudad de Quito y la usurpación de las pocas áreas abiertas que quedan, los pocos

recursos naturales que han quedado están siendo sometidos a una gran presión.
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Los procesos de cambio de uso del suelo han fragmentado el paisaje periurbano,

no solo en Quito, sino también en el MDQ, donde se estima que el 75 por ciento de

todo el territorio ya ha sido interferido, resultando en un rango de niveles de

degradación en el peri paisaje urbano.

Acero (2016) en su tesis: Lineamientos estratégicos para la incorporación

congruente de la variable ambiental en los planes y esquemas de ordenamiento

territorial de Colombia. Trabajo desarrollado en la Universidad de Chile; para optar

el grado de Magister en gestión y planificación ambiental. Las principales

conclusiones que llegó la investigación son: Con la ejecución de la presente

investigación se realiza una contextualización valiosa frente a los antecedentes de

lo que actualmente se conoce como OT, evidenciándose que en las regiones más

desarrolladas como Europa el OT se enfoca a la utilización racional y equilibrada,

la protección del medio ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de las

personas; mientras que en regiones menos avanzadas como Latinoamérica

prevalece el OT ligado a las necesidades del desarrollo, asociado a la planificación

física y la regulación de usos y actividades, caracteres representados en acciones

primordialmente de índole jurídico y político.

A nivel nacional.

Castillo (2016) en su tesis: Gestión de riesgos de desastres, para el

ordenamiento territorial en quintas, ante un sismo, cercado de Trujillo 2016. Trabajo

desarrollado en la Universidad Privada Antenor Orrego; para optar el grado de

Maestro en gestión urbano marginal. Las principales conclusiones que llegó la

investigación son: Se requiere una articulación de los criterios de diagnóstico, las

metodologías y las técnicas entre el GRD y el OT, así como la aplicación de los

índices de gestión del riesgo para evaluar los niveles de rendimiento con la

aprobación de las normas a nivel nacional y local, por lo que todas las regulaciones

actuales en estas cuestiones deben ser revisadas y aumentadas, así como el uso

de la técnica de campo, que consiste en la observación directa del fenómeno y

permite un diagnóstico participativo con la población.

Una articulación de criterios, metodologías y técnicas de diagnóstico entre el

GRD y OT utilizando índices de gestión de riesgos para evaluar los niveles de
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desempeño con aprobación de estándares desde el Nacional al Local, para lo cual

toda la normativa vigente en estas materias e influye en el In-Situ (campo) técnica,

que consiste en la observación directa del fenómeno permitiendo un diagnóstico

participativo con la población, caracterizando la adaptación

Arias (2021) en su tesis: Gestión del riesgo de desastres y la satisfacción de

la población en el Distrito de Tamburco - Provincia de Abancay- 2020. Trabajo

desarrollado en la Universidad Cesar Vallejo de Trujillo; para optar el grado de

Maestra en Gestión Pública. Las principales conclusiones que llegó la investigación

son: En el distrito de Tamburco de la provincia de Abancay en 2020, la gestión del

riesgo de desastres se asocia moderadamente con la satisfacción de la población;

como resultado, se afirma la hipótesis general alternativa de que la gestión del

riesgo de desastres se asocia positiva y significativamente con la satisfacción de la

población y se apoya en la significación bilateral. Además, el vínculo se considera

moderado, lo que se corrobora con el resultado derivado del coeficiente de

confiabilidad Tau b de Kendall.

Valderrama (2014) en su tesis: Conflictos entre uso actual y Capacidad de

uso Mayor de los suelos que influyen en el Desarrollo Territorial Sostenible del

distrito de Matara, Cajamarca. Trabajo desarrollado en la Universidad Nacional de

Cajamarca; para optar el grado de Maestría e Recursos Naturales. Las principales

conclusiones que llegó la investigación son: Según el mapa que se ha elaborado,

es evidente que existe un conflicto por infrautilización de la tierra; una porción de

esta superficie se ha dedicado incorrectamente, desde el punto de vista técnico, a

otros usos de menor productividad que son incompatibles con la consecución de

actividades agrícolas óptimas, tanto desde el punto de vista ambiental como

productivo; como resultado, este desequilibrio en el uso del suelo tiene

connotaciones específicas a nivel local: por ejemplo, desde el punto de vista de las

condiciones edáficas, gran parte de las hectáreas del distrito tiene vocación agrícola

con tierras clasificadas en las clases agrológicas III y IV.

Pérez (2018) en su tesis. Ordenamiento territorial del distrito de Quiquijana

(provincia de Quispicanchi, región Cusco). Trabajo desarrollado en la Universidad

Nacional Agraria La Molina; para optar el grado de Magister Scientiae en Recursos

Hídricos. Las principales conclusiones que llegó la investigación son: El plan de
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ordenamiento territorial, en su forma final, representa una propuesta de desarrollo

para la próxima década; sin embargo, es importante señalar que esta propuesta es

flexible y dinámica, y que cambiará en respuesta a las políticas implementadas por

el gobierno central y / o el gobierno regional; Asimismo, su implementación estará

fuertemente influenciada por supuestos como cambio climático, eventos climáticos

extremos, recursos económicos, etc.

Mondragón (2015) en su tesis. Identificación de factores que limitan una

implementación efectiva de la gestión de riesgos de desastres a nivel local, en el

distrito de Moyobamba, 2015. Trabajo desarrollado en la Universidad Nacional de

San Martin – Tarapoto; para optar el título profesional de Ingeniero Ambiental. Las

principales conclusiones que llegó la investigación son: Muchas variables influyen

en la gestión de riesgos a nivel del distrito de Moyobamba, y la coordinación

institucional, que permite la coordinación de actividades entre las muchas entidades

competentes en la gestión de riesgos, se ha identificado como uno de estos

elementos. Sin embargo, esto estaría más relacionado con una faceta de la gestión

de riesgos que es de naturaleza reactiva; la participación de la población es también

un factor fundamental porque permite adecuar el diseño de las actividades a las

condiciones de la gestión de riesgos; el conocimiento de la gestión de riesgos no

se puede ignorar porque condiciona las acciones de las personas; también

debemos tomar en consideración la inclusión de la gestión de riesgos en los planes

de desarrollo local, pero no podemos ejecutar ninguna planificación porque no

contamos con los recursos necesarios; No puedes funcionar bien si no tienes un

presupuesto, por eso es otro factor crucial que tiene un impacto significativo en las

actividades de los responsables. Se le conoce como las investigaciones en la

materia ya que toma en consideración la susceptibilidad de las personas, así como

el material científico que se encuentra accesible.

García (2019) en su tesis. Evaluación de riesgos unidad politécnica de

integración social (Upis) las colinas-San Fernando y Villa Catacaos del distrito

Veintiséis de Octubre - provincia de Piura. Trabajo desarrollado en la Universidad

Nacional de Piura; para optar el título profesional de Ingeniero Geólogo. Las

principales conclusiones que llegó la investigación son: Por su topología y taludes

orientados al este, el Upis, en el caso de una FEN extrema, permitirá que las aguas
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fluyan hacia estos tramos. La región del lago alrededor de su ubicación se saturará

y recuperará su estado original, y este Upis puede quedar severamente destruido

como resultado de las inundaciones. Es posible que en el caso de un FEN inusual,

el Upis exponga sus viviendas a alta humedad, provocando la erosión de los

cimientos y la exposición de sus fosas sépticas, todo lo cual contaminaría su

propiedad y alrededores cercanos (vecinos). En caso de lluvias severas, Upis

deberá poner en marcha sus planes de contingencia para mitigar los efectos de la

temporada de lluvias.

En cuanto se refiere al ordenamiento territorial según Misterio del Ambiente

(2015 p, 9) es un proceso de toma de decisiones técnicas, administrativas y

políticas que se lleva a cabo en colaboración con los actores sociales, económicos,

políticos y técnicos para asegurar la ocupación ordenada y el uso a largo plazo de

un área determinada y sus recursos. Tiene en cuenta las condiciones sociales,

ambientales y económicas para la ocupación del territorio, así como el uso y

explotación de los recursos naturales, con el fin de asegurar un desarrollo

equilibrado y la sostenibilidad a largo plazo de los recursos del territorio.

La dimensión ambiental del ordenamiento territorial tome en cuenta el

paradigma del desarrollo sostenible, que tiene en cuenta la interrelación que se

presenta entre el hombre y la naturaleza, es así que se habla de una dimensión

social y ambiental, en la compleja relación que tiene el hombre con la naturaleza se

busca satisfacer las necesidades que tiene el hombre, pero sin comprometer los

recursos que han de necesitar las futuras generaciones, concepto propuesto

primeramente en las Naciones Unidas por los años 1987, es así que urge un cambio

en el estilo de vida del ser humano que permita convivir con la naturaleza sin crear

daños a la misma, los cuales durante los 200 años últimos han venido destruyendo

el planeta en el que vivimos. Con la dimensión ambiental se busca que los

asentamientos humanos dentro del ordenamiento territorial sean intrusivos,

sostenibles, resilientes (Román y Farelo, 2021). En el ordenamiento ambiental

deben tomarse en cuenta aspectos vinculados a la zonificación de uso, intentando

que el territorio y el suelo sean los adecuados para cada una de las actividades que

se han de desarrollar, debemos tener en cuenta que no sólo son beneficiados los

recursos naturales en cuanto a su conservación y sostenibilidad sino que también
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un adecuado ordenamiento territorial que toma en cuenta el aspecto ambiental

busca evitar riesgos para los seres humanos, de tal manera que las zonas

destinadas a los asentamientos humanos sean seguras y brinden la capacidad de

sostenibilidad y aprovechamiento adecuado de los mismos. Se debe tener en

cuenta también las zonas marinas y costeras, las reservas forestales, las cuencas

hidrográficas, los parques naturales, y todo aquel recurso natural que requiera por

ser no renovable del cuidado y planificación muy especial.

La dimensión sociocultural del ordenamiento territorial hace referencia a la

relación que presenta la sociedad con su medio natural, en el intento de mantener

una convivencia, sostenible, segura y de mutuo beneficio, se plantea entonces la

necesidad de lograr una integración de la comunidad con el territorio, es decir la

comunidad es parte del territorio, no se concibe como un ente externo ajeno, es así

que desde este enfoque se logra visualizar una tarea de conservación, como la

conservación de la propia casa de nuestro propio hábitat en el que se pueda hacer

un uso del potencial del territorio para el desarrollo común, buscando alternativas

para una adecuada distribución de las actividades del ser humano, que le generen

beneficio pero que al mismo tiempo destinen tiempo y recursos para lograr un

espacio de renovación y de revitalización del ecosistema.

En este aspecto la cultura juega un papel muy importante, cada cultura

maneja un paradigma de lo que es la sociedad y su distribución en relación a su

hábitat, desde el punto de vista occidental tenemos que el ser humano se entiende

como un ser ajeno a la naturaleza, en tanto que desde el paradigma o cosmovisión

andina el ser humano es parte de la naturaleza y busca una convivencia en armonía

con los elementos propios de su localidad.

En lo que se refiere a la dimensión económica el ordenamiento territorial

busca establecer espacios donde las personas puedan capacitarse y recibir

información adecuada para el uso de tecnologías, que hagan posible el uso de los

recursos que brinda la naturaleza, pero de manera sostenible o sustentable. El ser

humano desde su nacimiento siempre se ha valido de los recursos que la

naturaleza le brinda, de una manera racional, sin embargo, en los últimos 200 años

a partir de la revolución industrial se ha visto uso desmedido, desproporcionado y

abusivo de los recursos naturales, haciendo uso muchas veces banal e innecesario
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de recursos naturales sin su correspondiente planificación, llegando al punto de

poner en peligro el equilibrio del medio ambiente y por ende la vida del ser humano.

El ordenamiento territorial busca establecer espacios donde las personas puedan

desarrollar una actividad económica e intercambio de oportunidades, que les

beneficien a ellos, aprovechando los recursos que existen en su zona,

comprendiendo la necesidad de desarrollar actividades que busquen reponer si

fuera el caso los recursos empleados, comprender los ciclos de renovación de cada

uno de estos recursos, los niveles hasta donde se puede explotar en beneficio del

desarrollo económico y buscando su adecuada conservación.

La dimensión acondicionamiento territorial hace referencia a la zonificación

urbana y rural, la cual pasa por un proceso de planificación, en el que se puedan

diagnosticar y por ende detectar cuáles son las zonas que presentan mayor

beneficio para cada una de las actividades que tiene el ser humano, y cuáles de

ellas representan un riesgo para la conservación de la naturaleza y también un

riesgo para la conservación de la salud y la vida del ser humano, de ahí nace la

necesidad de contar con un adecuado ordenamiento en la ocupación territorial, que

garanticen la existencia de espacios urbanísticos necesarios para el desarrollo del

ser humano, que sean seguros y que realicen una actividad de prevención frente a

los desastres naturales.

Según Glave (2012 p, 125) es necesario, desde el punto de vista geográfico,

identificar las demarcaciones político-administrativas: a través de zonas que deben

tener homogeneidad y cohesión funcional, ya través de la conformación de

interacciones socioeconómicas internas entre las personas. El último punto es que,

desde la perspectiva del planeamiento urbanístico, el Acondicionamiento Territorial

tiene como objetivo preparar el espacio para el desarrollo de actividades

residenciales, sociales y productivas, así como la colocación de infraestructura de

transporte y comunicación, todo ello bajo criterios de sostenibilidad.

Según Paruelo (2014 p, 23) con el fin de contribuir a la mejora de las

condiciones de vida, protegiendo y conservando los recursos naturales y el medio

ambiente (incluidos los servicios ecosistémicos y los sistemas productivos que

brindan, regulan y sustentan), fomentando un modelo de desarrollo territorial

equilibrado y sostenible, y localizando y regulando el entorno socioeconómico.
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actividades que tienen lugar en un territorio específico, la planificación del uso del

suelo debe tener en cuenta las siguientes consideraciones.

Según Montes (2001 p, 19) como marco conceptual, se está desarrollando

la planificación estratégica en relación con los ejes de competitividad económica,

sostenibilidad ambiental y cohesión social. Una orientación a largo plazo en

combinación con un marco operativo a corto plazo puede considerarse como una

herramienta de gestión del cambio conceptual que facilita el establecimiento de una

orientación a largo plazo.

En el pasado, la planificación tradicional se caracterizaba por la presentación

de un modelo de plan integral, final y completo, con metas y determinaciones

minuciosamente definidas, que luego se sometía a una programación rigurosa de

corto y mediano plazo. Como resultado, planes con un "diseño integral" y con

validez probada se han construido en muchas circunstancias de una manera

indebidamente inflexible, lo que los hace incapaces de absorber y dar soluciones

aceptables a las necesidades cambiantes de la sociedad en muchos casos...

Según PLANAGERD 2014 – 2021 (2014 p, 53) como resultado de este

marco, se reconoce que la gestión del riesgo de desastres requiere de la

organización y gestión tanto del sector público como del privado, así como el

tratamiento del medio ambiente, la protección de los ecosistemas que ya existen

en un país, así como como el uso del territorio rural y urbano. Si las autoridades,

funcionarios e instrumentos de gestión ambiental y territorial no están conectados

al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, no habría una protección

eficiente de las personas y los equipos que lo sustentan.

Según Gestión del riesgo de desastres – planificación del desarrollo local

(2009 p, 13) la responsabilidad de los municipios no se limita a considerar la gestión

de riesgos como un componente de la Defensa Civil; más bien, el problema es

inherente a su función como promotor del desarrollo local y debe ser abordado.

Reconociendo que la planificación es una de las fases más críticas de la

administración del desarrollo local.

Según Isla (2015 p, 6) en resumen, la vulnerabilidad incluye elementos como

la exposición, la debilidad y también la poca capacidad de resiliencia. La cantidad
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de riesgo depende del nivel de peligro y del nivel de vulnerabilidad en una situación

determinada y ello también depende de la gravedad del riesgo que se presenta en

cada localidad, dicho riesgo de vista zonificado de acuerdo a sus posibles

consecuencias, permitiendo brindar un tratamiento que esté más acorde a la zona

implicada, es por ello que la gestión de riesgo se realiza mediante estrategias que

permitan que ellas puedan prevenirse, y también que se pueda reducir dicho riesgo.

Según CENEPRED (2014 P, 123) es importante reflexionar acerca del riesgo

que implica muchas situaciones, especialmente por la dificultad que se tiene para

actuar frente al peligro inminente o amenaza, por ello al emplear un enfoque

adecuado de prevención es posible entender cuán probable es que se suceda un

riesgo, y en función de ello realizar las acciones que permitan reducirlo, por lo

general es muy difícil eliminar un peligro o vulnerabilidad, no obstante se puede

reducir los daños o consecuencias generadas por un evento que no está al alcance

del ser humano eliminarlo, pero si con un enfoque prospectivo realizar las acciones

correctivas para poder atenuar o aminorar sus consecuencias, evidentemente

existen situaciones en las que el tomar medidas adecuadas permitirán reducir o

eliminar la posibilidad de que se suceda un hecho o desastre que hacia ese natural

o provocado por el hombre.

En relación a las dimensiones que se presentan en lo que corresponde a la

gestión del riesgo en los desastres, esta es entendida como el proceso de carácter

básicamente social está destinado a prevenir los desastres, en caso de que no se

pueda impedir que esto suceda lo que se pretende es reducir sus consecuencias,

teniendo acciones que permitan un control permanente de aquellos riesgos

potenciales de desastres que se presentan en la sociedad (INDECI, 2016), siendo

tres las dimensiones que conforman dicha gestión como son la gestión prospectiva,

la gestión colectiva y la gestión reactiva.

En lo que se refiere a la gestión prospectiva es aquella que busca identificar

los posibles riesgos de desastres, empleando para ello procesos de planificación y

evaluación de riesgos potenciales de desastres, a partir de dicha información lo que

se busca es constituir un plan en el que se contemplen los riesgos y acciones de

prevención en las zonas afectadas, siendo el monitoreo de emergencias y/o

peligrosos de carácter fundamental, de ahí la necesidad que las organizaciones
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dedicadas a este rubro tengan una constante comunicación con las demás

autoridades como son los municipios, y las organizaciones debidamente

acreditadas y que realicen actividades de planificación y control.

La gestión correctiva por su parte como dimensión de la gestión del riesgo

de desastres hace referencia al desarrollo de planes que permitan una vez

identificados los posibles riesgos para su reducción, es así que una vez

identificadas las zonas de peligro, es importante difundir las recomendaciones

contempladas en el plan de reducción de riesgos, de tal manera que se puedan

evitar posibles desastres que afecten a los seres humanos y en general a todas las

especies que habitan las zonas de peligro.

Tenemos finalmente lo correspondiente a la gestión reactiva la misma que

busca estar preparados ante las eventualidades, que la naturaleza nos ofrece,

busca por tanto desarrollar una cultura que esté preparada ante los peligros y

desastres que se suceden de manera inevitable, pues la historia nos ha demostrado

que la naturaleza tiene un carácter bastante impredecible en muchos aspectos, sin

embargo también a través de la gestión prospectiva se ha podido visualizar los

potenciales riesgos, de ahí la necesidad que la sociedad en su conjunto esté

adecuadamente representada en cuanto a la conformación de brigadistas

comunitarios de defensa civil. No menos importante es el contar con un plan de

gestión reactiva, donde las acciones de fortalecimiento y de residencia social ante

los desastres presenten un buen nivel de desarrollo que les permita sopesar las

consecuencias de los desastres.

Medio Ambiente: es entendido como la colección o conjunto de elementos

físicos, biológicos y químicos que rodean los individuos o a una civilización en su

conjunto, y que tienen el carácter de ser dinámicos, es decir de estar cambiando,

es así que podemos decir que la colección de valores que tienen una naturaleza

cultural y social, pero también provienen del medio ambiente, y que se suscitan en

un espacio físico en particular y en un momento del tiempo determinado, los

mismos que tiene un impacto sobre la humanidad, sobre los seres humanos y las

futuras generaciones, es decir no solo tiene que ver con el espacio físico en el que

transcurre la vida, sino también involucra a los objetos, el suelo, el agua, el aire y

si todos los seres vivos, así como las interacciones que existen entre estos.



15

Medio Social: El entorno social (o entorno social), que es el entorno creado

por la sociedad humana, a diferencia del entorno físico (o entorno físico), es el

entorno en el que existe la sociedad humana.

Economía: es la ciencia social la que investiga cómo las familias, las

empresas y los gobiernos gestionan los recursos que muchas veces son limitados

para satisfacer las diversas demandas y, como resultado, lograr un mayor nivel de

bienestar.

La cultura: se entiende como la colección o conjunto de conocimientos y

características que distinguen a una civilización de otra, en un determinado periodo

de tiempo o grupo social. A medida que la sociedad ha crecido la palabra cultura

se ha ido conectando con el avance de los ideales del ser humano, la cultura por

ende se constituyen el conjunto de realizaciones tangibles e intangibles el ser

humano ha ido desarrollando y que le dan identidad dentro de su grupo social. En

términos de la conservación del medio ambiente, juegan un papel muy importante

como desde la sociedad organizada se entiende la relación entre el hombre y su

medio ambiente, es así que, desde la cosmovisión, el ser humano se entiende como

parte del medio ambiente, en contraposición la visión occidental en que el ser

humano es un interés distinto que interactúa con el medio ambiente.

Política: la política tiene como objeto de estudio al Estado, el cual es

comprendido como la organización o institución que ejerce el gobierno sobre los

ciudadanos, los cuales integran un grupo humano o social en un espacio

determinado, conocido como territorio, en él el Estado genera un conjunto de

normas conocidas como legislación que están destinadas a distribuir de manera

equitativa los recursos que posee dicho territorio. Si la política se entiende en su

sentido más amplio, el Estado es objeto de estudio en política. El poder estatal que

protege y preserva, además de conquistar su propia ideología, se deriva de este

significado, por un lado, como puede verse en las disputas políticas

contemporáneas; por otro lado, se deriva de este significado.

Desarrollo sostenible: comprendido como un conjunto de actividades que

permiten transformar la riqueza natural, en términos de un proceso económico que

involucra a la sociedad y que tiene en cuenta la cultura e institucionalidad, dicha
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transformación se da con el propósito de mejorar las condiciones de vida del ser

humano, sin embargo, es el propósito del desarrollo sostenible conservar o hacer

una explotación racional de los recursos naturales con el propósito de conservar

los recursos naturales y del medio ambiente para las futuras generaciones, es así

que se tiene por política renovar en la medida de lo posible los recursos utilizados,

explotarlos de manera eficiente de tal manera que se garantice la sobrevivencia y

desarrollo de las generaciones venideras y por supuesto de todos los seres que en

ella habitan.

Riego: El riesgo de peligro es entendido como la posibilidad o probabilidad

de que ocurra un desastre que pueda afectar a una población en particular,

trayendo consecuencias de diferente orden, como por ejemplo consecuencias de

tipo económico, ambiental o social, el cual puede extenderse en un territorio

específico y un periodo de tiempo definido.

El peligro por su parte hace referencia la probabilidad de que un suceso

potencialmente peligroso se produzca en un espacio y tiempo específico, siendo la

causa de dicho suceso de origen antro por connatural.

La vulnerabilidad se entiende entonces como la posible susceptibilidad que

tiene una población, una actividad socioeconómica, una estructura física a sufrir

daños que son el resultado de una acción de amenaza o peligro.

En el contexto de un peligro o amenaza, la vulnerabilidad se define como la

susceptibilidad de una población, una estructura física o actividad socioeconómica

a sufrir daños como resultado de la acción del peligro o amenaza.

Desastre: se entiende por desastre al proceso o situación de carácter social,

que es la consecuencia de un fenómeno catastrófico, que tiene naturaleza

antropogénica, tecnológica o natural y que causa intensas alteraciones, que tienen

diferentes grados de gravedad y extensión dependiendo de la vulnerabilidad en la

que se encuentra la población afectada, así también depende de las condiciones

en que la comunidad está funcionando, cuando una comunidad no está lo

suficientemente preparada, entonces los desastres sean estos de carácter natural

o provocados por el hombre han de tener diferentes grados de afectación.
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El riesgo de desastres es entendido como la posibilidad o probabilidad de

que se sucedan hechos que afecten a una población, originando pérdidas de

gravedad diferente en función de la condición de los mismos presentan en cuanto

la vulnerabilidad, siendo el impacto de diferente peligro.

Resiliencia: es entendida como la capacidad que tienen las personas, grupos

sociales, incluso entidades u organizaciones de absorber situaciones que impactan

sobre ellas de manera traumática o negativa, y no solo las contienen o absorben,

sino que pueden reponerse o recomponerse, aprender de dichas situaciones, e

incrementar su capacidad de percepción para poder estar listos y mejor preparados

para enfrentar situaciones que ponen en peligro la estructura en el futuro.
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III. Metodología

3.1.Tipo y diseño de investigación

La investigación por su propósito es básica dado busca incrementar el

conocimiento en un área determinada Sánchez y Reyes (2015), asi en la presente

investigación se busca determinar la relación entre el ordenamiento territorial y la

gestión de riesgo de desastres.

El diseño empleado en la presente investigación es de tipo no experimental

u observacional, correlacional y transversal, (Hernández y Mendoza, 2018) y ha de

evaluar la relación entre las variables de estudio ordenamiento territorial y gestión

de riesgos de desastres en cuanto a la intensidad que se presente entre ellas. El

esquema para el diseño empleado es el siguiente:

Asimismo, la investigación es cuantitativa por su enfoque dado que emplea

la recolección de datos que permiten probar hipótesis, haciendo uso además de la

medición numérica y el análisis estadístico, (Hernández y Mendoza, 2018).

3.2.Variables y operacionalización

Variable de estudio 1: Ordenamiento territorial

Definición conceptual

El diagrama de este estudio será el siguiente:

Dónde:

M: Muestra de estudio

Ox: Ordenamiento territorial

Oy: Gestión de riesgos de desastres

r: Relación entre las variables de estudio
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El ordenamiento territorial es un proceso de carácter político, administrativo

y técnico que permite realizar la ocupación ordenada y el uso sostenible del

territorio, tomando en cuenta criterios ambientales, sociales, económicos,

socioculturales y de acondicionamiento territorial (MINAM, 2016)).

Definición operacional

Valoración del ordenamiento territorial en términos de la dimensión,

ambiental, sociocultural, económica y de acondicionamiento territorial:

Tabla 1
Indicadores para la variable Ordenamiento territorial

Dimensión ambiental
 Zonificación ecológica
 Aprovechamiento sostenible de recursos naturales
 Protección de recursos no renovables

Dimensión sociocultural

 Relación de la sociedad con su medio natural
 Integración de la comunidad en el territorio
 Uso del potencial del territorio para el desarrollo

sociocultural

Dimensión económica

 Capacitación e información para el uso de
tecnologías de uso sustentable del territorio
 Fortalecimiento de la actividad comercial e

intercambio de oportunidades
 Desarrollo de proyectos que beneficien el desarrollo

económico

Dimensión acondicionamiento
territorial

 Zonificación urbana y rural
 Ordenamiento en la ocupación territorial
 Proyectos de previsión frente a desastres naturales

Nota: Elaboración propia

Variable de estudio 2: Gestión de riesgo de desastres

Definición conceptual

La gestión de riesgo de desastres se constituye en un proceso de carácter

social que tiene por propósito la prevención, reducción y control permanente de

riesgos potenciales de desastres en la sociedad INDECI (2016)

Definición operacional

Medición de la gestión de riesgo de desastres en términos de la gestión

prospectiva, correctiva y reactiva.
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Tabla 2
Indicadores para la variable Gestión de riesgo de desastres

Gestión prospectiva
 Evaluación de riesgo de desastres
 Desarrollo del plan de prevención de riesgos
 Monitoreo de emergencias o peligros

Gestión correctiva
 Desarrollo del plan de reducción de riesgos
 Difusión de recomendaciones de medidas ante

desastres potenciales en la zona

Gestión reactiva

 Conformación de brigadistas comunitarios de
defensa civil
 Desarrollo del plan de gestión reactiva
 Acciones de fortalecimiento de resiliencia ante

desastres
Nota: Elaboración propia

3.3.Población, muestra y muestreo

La población para la presente investigación estuvo constituida por los

pobladores del distrito de Sicuani los mismos que se distribuyen como se presenta

en la siguiente tabla:

Tabla 3
Población de estudio
Edad n %

18-30 12 498 32,7
31-40 7 919 20,7
41-50 6 813 17,8
51-60 5 067 13,3
61 a más 5 915 15,5
Total 38 212 100,0

Nota: Elaboración propia en base a datos de INEI Censo-2017

La muestra de estudio para la presente investigación estuvo constituida por

una parte representativa de la población del distrito de Sicuani, en número de 381

que se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 4
Muestra de estudio

Edad n %

18-30 124 32,5
31-40 79 20,7
41-50 68 17,8
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51-60 51 13,4
61 a más 59 15,5
Total 381 100,0

Nota: Elaboración propia en base a datos de INEI Censo-2017

La técnica de muestreo empleado en la presente investigación fue la

probabilística simple, cuyo tamaño fue obtenido como se muestra a continuación:

Figura 1
Tamaño de muestra

3.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Las técnicas de recolección de datos son maneras o formas de obtener la

información (Sánchez y Reyes, 2015). Son también entendidos como el conjunto

de métodos y procedimientos empleados durante la etapa de recolección de datos

(Bologna, 2018). La técnica para la recolección de datos empleada en la

investigación fue la encuesta.

Los instrumentos empleados para la recolección de datos en la presente

investigación fueron dos cuestionarios, siendo el primero referido al ordenamiento
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territorial y el segundo referido a la gestión de riesgo de desastres, el primero de

ellos constituido por un total de 14 ítems distribuidos en sus dimensiones dimensión

ambiental, dimensión sociocultural, dimensión económica, dimensión

acondicionamiento territorial; mientras que el segundo cuestionario referido a la

gestión de riesgo de desastres estuvo constituido por 10 preguntas distribuidas

entre sus tres dimensiones gestión prospectiva, gestión correctiva, gestión reactiva.

Validez de los instrumentos
El instrumento que fue utilizado para la recolección de datos en la

investigación fue sometido a juicio de expertos. La validez hace referencia a si el

instrumento mide lo que indica que mide” (Meneses, y otros, 2017). Los

cuestionarios fueron validados por los expertos cuyos resultados se encuentran en

los anexos de la presente investigación

Confiabilidad de puesto de los instrumentos
La confiabilidad de puesto es el grado en que las mediciones guardan

estabilidad en el tiempo, deficiente diferentes condiciones, es decir es aquella se

constituye e una propiedad que expresa la precisión y la consistencia de la medida

(Meneses, y otros, 2017).

En cuanto a la confiabilidad de puesto de los instrumentos, los mismos fueron

sometidos a estudios de funciones de puesto obteniéndose los resultados que se

muestran a continuación:

Tabla 5
Confiabilidad de puesto de instrumentos

Variable Alfa de Cronbach N° de elementos

Ordenamiento

territorial
0,891 14

Gestión de riesgo

de desastres
0,823 10

Los valores encontrados para el coeficiente Alfa de Cronbach muestran que

los instrumentos de recolección de datos para ambos instrumentos son

confiables.

3.5.Métodos de análisis de datos
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Los datos que fueron obtenidos mediante los instrumentos de recolección de

información referidas a las dos variables de estudio fueron vaciados en una hoja

Excel en la que fueron organizados y calificados, para luego desinformación ser

exportados al software de análisis estadístico SPSS 26, con ayuda de dicho

software se realizó el análisis descriptivo e inferencia correspondiente, en cuanto al

análisis descriptivo se realizaron tablas y figuras para describir las variables de

estudio y sus dimensiones, en tanto que para el análisis diferencial se procedió a

realizar la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov , cuyos resultados se

procedió a realizar la prueba de correlación de Rho de Spearman, prueba que es

no paralítica y que permitió establecer la intensidad de la relación entre las variables

de estudio.

3.6.Aspectos éticos

En la presente investigación se dio cumplimiento al consentimiento de las

personas encuestadas previa información del objetivo de la investigación, teniendo

en cuenta los principios éticos referentes a la confidencialidad de los datos

obtenidos, asimismo la investigación se ciñe a los señalamientos éticos requeridos

por la Universidad, no existiendo modificación ni alteración alguna de la información

tomando en cuenta los conceptos vertidos por los autores y respetando la

propiedad intelectual.

IV. Resultados

Resultados descriptivos

Tabla 6
Distribución de frecuencias para la variable Ordenamiento territorial

Ordenamiento
territorial

D1 D2 D3 D4

f % f % f % f % f %
Deficiente 106 27,8 154 40,4 144 37,8 112 29,4 106 27,8
Regular 219 57,5 190 49,9 187 49,1 235 61,7 233 61,2
Bueno 56 14,7 37 9,7 50 13,1 34 8,9 42 11,0
Total 381 100,0 381 100,0 381 100,0 381 100,0 381 100,0

Nota: D1: Dimensión Ambiental, D2: Dimensión sociocultural, D3: Dimensión económica, D4: Dimensión

acondicionamiento territorial
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Figura 2
Resultados para la variable Ordenamiento territorial

Nota: D1: Dimensión Ambiental, D2: Dimensión sociocultural, D3: Dimensión económica, D4: Dimensión

acondicionamiento territorial

Los resultados para la variable ordenamiento territorial permite apreciar que el

27.8% de los pobladores consideran como deficiente ordenamiento territorial, en

tanto que un 57,5% perciben que existe aún bastante por trabajar y lo consideran

como regular, mientras que tan sólo el 14.7% consideran que este es bueno o que

se da de manera adecuada. Asimismo, respecto a la dimensión ambiental se puede

apreciar que un 40.4% de los encuestados considera que la gestión ambiental se

realiza de manera eficiente sin el cuidado del medio ambiente, mientras que el

49.9% percibe dicha gestión como regular y tan sólo el 9.7% la percibe como

cuenta; respecto de la dimensión sociocultural los resultados ponen en evidencia

que un 37.8% de los encuestados perciben que ésta es deficiente, en tanto que el

49.1% cree que es regular y el 13.1% que es buena; para la dimensión económica

se tiene una situación similar pues el 29.4% de los encuestados perciben que se

da una deficiente gestión económica en el ordenamiento territorial, mientras que el

61.7% considera que aún faltan muchas cosas por mejorar considerándola como

regular por lo tanto y el 8.9% considera que es deficiente; respecto a la dimensión

acondicionamiento territorial se tiene que un 27.2% de los encuestados percibe que
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la labor que se realiza es deficiente, mientras que el 61.2% considera que ésta es

regular y tan sólo el 11.0% indica que es buena.

Tabla 7
Distribución de frecuencias para la variable Gestión de riesgo de desastres

Gestión de riesgo de
desastres

D1 D2 D3

f % f % f % f %
Deficiente 116 30,4 125 32,8 146 38,3 140 36,7
Regular 217 57,0 222 58,3 185 48,6 199 52,2
Bueno 48 12,6 34 8,9 50 13,1 42 11,0
Total 381 100,0 381 100,0 381 100,0 381 100,0

Nota: D1: Gestión prospectiva D2: Gestión correctiva, D3: Dimensión reactiva

Figura 3
Resultados para la variable Gestión de riesgo de desastres

Nota: D1: Gestión prospectiva D2: Gestión correctiva, D3: Dimensión reactiva

Los resultados para la variable gestión de riesgos de desastres obtenida tras la

aplicación de los instrumentos de recolección de datos muestra que el 30.4% de

los encuestados consideran que dicha gestión se da de manera deficiente, en tanto

que el cinco 57.0% la percibe como regular y tan sólo el 12.6% como buena;

resultados similares se tiene para las dimensiones, es así que respecto a la gestión
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prospectiva un 32.8% de los encuestados considera que no se realizan las acciones

de manera adecuada por lo cual considera que es deficiente, en tanto que el 58.3%

la ubica en el nivel de regular y un 8.9% en el nivel de buena; en lo que se refiere

a la gestión correctiva el 38.3% de la muestra de estudio considera que dicha

gestión se da de manera deficiente, mientras que el 48.6% la considera como

regular y el 13.1% como buena; finalmente para la dimensión reactiva los

encuestados en un 36.7% considera que ésta se da de manera deficiente, mientras

que un 52.2% percibe que dicha gestión es regular y el 11.0% que es buena.

Resultados inferenciales

Tabla 8
Prueba de Normalidad Kolmogorov/Smirnov

En la tabla anterior se presentan los resultados para la prueba de normalidad,

la misma que muestra que los de valores calculados para ambas variables son de

0.000, valores que están por debajo de 0.050, lo cual nos permite afirmar que las

distribuciones de los datos para ambas variables no provienen de la distribución

normal, es decir se distribuyen de manera diferente a la normal y por lo tanto para

análisis de correlación haremos uso del coeficiente de correlación de Spearman, el

cual es un coeficiente no paramétrico.
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Tabla 9
Análisis de correlación entre las variables Ordenamiento territorial y gestión de

riesgos de desastres

Valor

Error estándar

asintótica T aproximada

Significación

aproximada

Ordinal por

ordinal

Correlación

de Spearman
,750 ,028 22,063 ,000c

N de casos válidos 381

Los resultados para el análisis de correlación entre las variables ordenamiento

territorial y gestión del riesgo de desastres son presentados en la tabla anterior. Se

plantean primeramente las hipótesis estadísticas:

Ho: La variable ordenamiento territorial y la variable gestión del riesgo de desastres

presenta correlación.

Ha: La variable ordenamiento territorial y la variable gestión del riesgo de desastres

presenta correlación

Nivel de significancia estadística: = 5%
P-valor calculado: (Significación aproximada) p = 0,000

Conclusión: Dado que se encontró que el valor calculado

Tabla 10
Análisis de correlación entre la variable Ordenamiento territorial y la dimensión

gestión prospectiva

Valor

Error estándar

asintótica T aproximada

Significación

aproximada

Ordinal por

ordinal

Correlación

de Spearman
,667 ,033 17,450 ,000c

N de casos válidos 381

Se plantean primeramente las hipótesis estadísticas:

Ho: La variable ordenamiento territorial y la dimensión gestión prospectiva no están

correlacionadas.

Ha: La variable ordenamiento territorial y la dimensión gestión prospectiva están

correlacionadas
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Nivel de significancia estadística: = 5%
P-valor calculado: (Significación aproximada) p = 0,000

Conclusión: Se obtuvo el valor de 0,000 para el p valor calculado, siendo menor

a 0,050 se acepta la hipótesis alterna y se concluye que existe correlación entre la

variable y dimensión indicadas, obteniéndose 0,677 como valor para el coeficiente

de correlación de Spearman, por tanto, la correlación es moderada y directa, es

decir cuanto mejor se da el ordenamiento territorial entonces se presentan mayores

puntuaciones para la gestión prospectiva.

Tabla 11
Análisis de correlación entre la variable Ordenamiento territorial y la dimensión

gestión correctiva

Valor

Error estándar

asintótica T aproximada

Significación

aproximada

Ordinal por

ordinal

Correlación

de Spearman
,647 ,031 16,525 ,000c

N de casos válidos 381

Se plantean primeramente las hipótesis estadísticas:

Ho: La variable ordenamiento territorial y la dimensión gestión correctiva no

presentan correlación.

Ha: La variable ordenamiento territorial y la dimensión gestión correctiva presentan

correlación

Nivel de significancia estadística: = 5%
P-valor calculado: (Significación aproximada) p = 0,000

Conclusión: Se obtuvo el valor de 0,000 para el p valor calculado, siendo menor

a 0,050 se acepta la hipótesis alterna y se concluye que existe correlación entre la

variable y dimensión indicadas, obteniéndose 0,647 como valor para el coeficiente

de correlación de Spearman, por tanto, la correlación es moderada y directa, es

decir cuanto mejor se da el ordenamiento territorial entonces se presentan mayores

puntuaciones para la gestión correctiva.
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Tabla 12
Análisis de correlación entre la variable Ordenamiento territorial y la dimensión

gestión reactiva

Valor

Error estándar

asintótica T aproximada

Significación

aproximada

Ordinal por

ordinal

Correlación

de Spearman
,627 ,032 15,668 ,000c

N de casos válidos 381

Se plantean primeramente las hipótesis estadísticas:

Ho: La variable ordenamiento territorial y la dimensión gestión reactiva no presentan

correlación.

Ha: La variable ordenamiento territorial y la dimensión gestión reactiva presentan

correlación

Nivel de significancia estadística: = 5%
P-valor calculado: (Significación aproximada) p = 0,000

Conclusión: Se obtuvo el valor de 0,000 para el p valor calculado, siendo menor

a 0,050 se acepta la hipótesis alterna y se concluye que existe correlación entre la

variable y dimensión indicadas, obteniéndose 0,627 como valor para el coeficiente

de correlación de Spearman, por tanto, la correlación es moderada y directa, es

decir cuanto mejor se da el ordenamiento territorial entonces se presentan mayores

puntuaciones para la gestión reactiva.
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V. Discusión

El objetivo general plantea determinar la relación que existe entre el

ordenamiento territorial y la gestión del riesgo de desastres en el distrito de Sicuani

2021, siendo dicho objetivo cumplido en base a los resultados encontrados en la

investigación, si la prueba de hipótesis para la correlación entre las variables de

estudio muestra que el ordenamiento territorial se relaciona de manera directa y

significativa con la gestión del riesgo de desastres, obteniéndose el valor de 0.750

para el coeficiente de correlación de Spearman, el cual indica un nivel alto de

correlación, por tanto cuando el ordenamiento territorial se percibe como mejor

realizado entonces a él se asocian puntajes mayores para la gestión de riesgo de

desastres. Al respecto Santiago (2018) en su investigación acerca del análisis

comparativo de la incorporación de la gestión de riesgos en los instrumentos de

planificación y ordenación territorial, muestra que existe todavía muchas

deficiencias respecto a la incorporación de la gestión de riesgos en los instrumentos

de planificación y ordenación territorial, en este sentido existen muchas tensiones

que hacen que exista una adecuada planificación y ello se ve reflejado en el nivel

de la organización institucional que no controla una ocupación del territorio

ordenada. La cultura de la prevención, aún es muy débil y ha sido poco instaurada

como un componente fundamental de la gestión, se tiene todavía la concepción

que realizar gastos en acciones de prevención, resultan muy onerosos a los

intereses en especial de los gobiernos locales, pues estos difícilmente generan

réditos de carácter político, porque mientras los desastres no se sucedan, no se

verá o visualizará por parte de la población, siendo este uno de los motivos por los

cuales consideran poca importancia a la gestión de prevención de desastres.

Conviene por tanto promueve el desarrollo de una normatividad cada vez más

incisiva en aspectos de prevención de riesgos cuando se formulan proyectos de

desarrollo en las comunidades. Los resultados acerca de la variable ordenamiento

territorial nos permiten apreciar que de los encuestados un 27.8% considera que

este proceso se da de manera deficiente, mientras que un 57.5% considera que es

regular y 14.7% que es bueno, lo cual permite observar que el ordenamiento

territorial, muchas veces solamente se cumple el papel más no en los hechos,

siendo necesaria una reestructuración en el municipio de manera tal que permita

tener un mejor control sobre ordenamiento territorial en el distrito de Sicuani.
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Respecto del primer objetivo específico el cual plantea que el ordenamiento

territorial presenta relación con la gestión prospectiva de la variable gestión del

riesgo de desastres en el distrito de Sicuani 2021, se tiene que partir de los

resultados obtenidos para la prueba de correlación de Spearman, las variables en

estudio presentan una relación directa y significativa, alcanzando el valor de 0.667

para el coeficiente de correlación, lo cual pone en evidencia que el nivel de

correlación es moderado pero con una significancia estadística del 5%, dado que

te valor encontrado fue  menor que 0.050. Al respecto Castillo (2016) en su

investigación de desastres para el ordenamiento territorial en quintas del cercado

de Trujillo, muestra que la adecuación pasa por una adecuada articulación de

criterios de orden técnico, diagnóstico y metodológico que se dan entre la gestión

de riesgos en ordenamiento territorial, respecto muestra que la gestión de riesgos

de desastres en el aspecto de la planificación tiene una vinculación importante con

el ordenamiento territorial, siendo similar su resultado, obtenido para la presente

investigación. Los resultados para la gestión prospectiva nos muestran que en el

tema de planificación solamente el 8.9% de los encuestados manifiesta que esta

gestión se da de manera adecuada o buena, en tanto que el 58.3% considera que

hay falencias y por ende se ubica en el nivel de regular, mientras que un 32.8%

considera que es deficiente. En el Perú la gestión del riesgo de desastres tiene

regulada por la ley N° 29664 mediante la cual se crea un sistema nacional de

gestión del riesgo de desastres cuyos fines están basados en la prevención

reducción y control de aquellos factores que son considerados como riesgo para un

desastre en la sociedad, para ello hace falta una adecuada planificación,

preparación y capacidad de respuesta ante situaciones de desastre, para ello es

importante implementar políticas nacionales que hagan énfasis especial en

aquellas que tienen que ver con materia ambiental, económica, territorial y de

convivencia sostenible y sobre todo en lo que se refiere a la gestión prospectiva es

decir la capacidad de anticipación a los hechos que podrían presentarse en el futuro

en base a indicios razonables, por eso la gestión prospectiva hace mención a

riesgos potenciales, es decir riesgos que aún no existen en la realidad, pero que

sin embargo existen indicios de que estos pueden darse, en ese contexto se habla

de lo que son los riesgos aceptables como las decisiones de carácter colectivo y

consensuadas respecto de los formas y niveles de riesgo que en un periodo de
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tiempo determinado se pueden asumir, con el propósito de evitar consecuencias y

daños negativos hacia la sociedad o comunidad. Los riesgos probables por tanto

se desean controlar en base una normatividad para la toma de decisiones de

desarrollo, las cuales han de valorar los riesgos tomando en cuenta la inversión que

toma la disminución de estos, y ello implica el asumir una voluntad política, el tener

un nivel de conciencia y compromiso por parte de los actores políticos y sociales,

que buscan a través de diferentes mecanismos reducir el impacto de dichos riesgos

sobre la población.

En cuanto al segundo objetivo específico el cual plantea determinar la relación

entre la variable ordenamiento territorial y la gestión correctiva en la municipalidad

provincial de Canchis 2021, los resultados obtenidos permiten indicar que dicho

objetivo cumplido, pues a partir de la prueba de correlación de Spearman, logró

obtenerse el valor de 0.647, valor indica que entre dicha variable dimensión existe

un nivel moderado de correlación variación conjunta, de tal manera que cuanto

mejor se realiza el ordenamiento territorial, también es mejor percibida la dimensión

gestión correctiva, al respecto Reza (2019) en su investigación referida al

ordenamiento territorial muestra en las conclusiones que existe un desorden en el

ordenamiento territorial es así que plantea estrategias para orientar el ordenamiento

territorial que permitan el desarrollo local. Rosero (2018) por su parte en su

investigación sobre gestión del riesgo de desastre hace hincapié en que si bien es

cierto existe la normatividad bastante bien trabajada, que la reducción del riesgo de

desastres en el papel concuerda perfectamente con las políticas normativas

territoriales, lo que falta es poner en práctica todo lo escrito, y hacer que a partir de

la identificación de mecanismos se pueda garantizar la aplicabilidad del mandato

legal vigente. La gestión correctiva actúa por tanto en el presente, o en un escenario

donde se desea reducir la vulnerabilidad existente en el riesgo de desastres en

donde como elementos de gestión correctiva se pueden establecer diferentes

acciones como por ejemplo son la construcción o elaboración de los mapas de

peligro en el que están presentes los resultados del inventario de elementos de

riesgo a partir de los cuales se pueden realizar una mejor distribución espacial de

poblaciones y estructuras que son expuestas al riesgo, asimismo como medida

correctiva se ven. La evaluación de la vulnerabilidad que presentan algunas

estructuras frente a los daños que pudieran ser ocasionados por eventos que
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sucedieron en el pasado y que se vuelven a suscitar cada cierto periodo de tiempo,

se tiene también como medida efectiva la zonificación destinada al uso de tierras,

la normatividad y control sobre ella respecto a los impedimentos de realizar

construcciones en zonas de alta vulnerabilidad.

Finalmente, el tercer objetivo específico plantea determinar la relación que

existe entre el ordenamiento territorial y la gestión del riesgo reactiva, los resultados

encontrados una vez realizada la prueba para la correlación de Spearman, permiten

indicar que la relación entre dicha variable y dimensión existe, que es directa y

moderada, pues se encontró el valor de 0,627, el cual muestra que cuando el

ordenamiento territorial presenta mayores puntuaciones, asociada a ella van

también mayores puntajes para la gestión reactiva, dicha asociación se obtuvo un

nivel de significancia estadística del 5%. Al respecto Coello (2017) en su

investigación sobre planificación territorial en espacios rurales con miras a la

conservación de la riqueza natural y patrimonial de estos, muestra que el

crecimiento constante de la ciudad de Quito, el ocupamiento de espacios aún

disponibles vienen presionando de manera insostenible el paisaje periurbano, y ello

será porque no existe una respuesta rápida ante tal emergencia, ello nos conlleva

a plantear la necesidad de estar preparados cuando la emergencia sucede, no

debemos olvidarnos que vivimos en un país con múltiples accidentes geográficos,

en el que en cualquier momento la naturaleza con las fuerzas que le acompañan

puede ocasionar desastres para el ser humano, por lo que es importante tener una

capacidad de reacción frente a ello, conformando con anticipación las brigadas que

hagan partícipe a la población de las acciones de respuesta ante eventos no

planificados y que permita contar con recursos materiales y humanos disponibles y

capacitados. Si bien es cierto, en la mayoría de las ocasiones es imposible la

eliminación del riesgo, en función de su naturaleza, sin embargo, es posible que

dicho riesgo se maneje dentro del límites aceptables en las sociedades que la

sufren o que las originan y que están supeditadas al presupuesto que se les asigne
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VI. Conclusiones

Primera: Se concluye a partir de los resultados encontrados en la presente

investigación que existe un nivel alto de correlación entre las variables

ordenamiento territorial y gestión del riesgo de desastres en el distrito de Sicuani

en el 2021, obteniéndose el valor de 0.750, con una significancia estadística del

5%, para el coeficiente de correlación Spearman, ello significa que cuanto mejor es

percibido el ordenamiento territorial entonces también se suceden mayores valores

para la gestión del riesgo de desastres.

Segunda: Se obtuvo como conclusión que la variable ordenamiento territorial y la

gestión prospectiva de la gestión de riesgo de desastres presentan un nivel de

correlación moderada, dado que se encontró un valor de 0.667 para el coeficiente

de correlación de Spearman, así que el desarrollar acciones conducentes al

ordenamiento territorial van ligados con realizar una gestión prospectiva de la

gestión de riesgos en el distritito de Sicuani 2021.

Tercera: La variable ordenamiento territorial presenta correlación moderada y

directa con la dimensión gestión correctiva de la variable gestión de riesgos de

desastres, dado como resultado de la prueba de hipótesis para la correlación de

Spearman se encontró el valor de 0,647, de donde se infiere que valores mayores

para el ordenamiento territorial se asocian con mayores niveles de la gestión

correctiva.

Cuarta: La variable ordenamiento territorial presenta correlación moderada y

directa con la dimensión gestión reactiva de la variable gestión de riesgos de

desastres, dado como resultado de la prueba de hipótesis para la correlación de

Spearman se encontró el valor de 0,627, de donde se infiere que valores mayores

para el ordenamiento territorial se asocian con mayores niveles de la gestión

correctiva.
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VII. Recomendaciones

Primera: Se recomienda al alcalde de la municipalidad provincial de Canchis, en

vista de la relación que existe entre el ordenamiento territorial y la gestión de riesgo

de desastres, implementar estrategias que permitan hacer efectivo el ordenamiento

territorial, convirtiendo dicho proceso en una oportunidad de desarrollo para su

distrito y no simplemente en un trámite administrativo, impulsando la participación

de la población organizada.

Segunda: Se sugiere al cuerpo de regidores y al alcalde de la municipalidad

provincial de Canchis, revisar la planificación correspondiente a la gestión de riesgo

de desastres, ubicando los mapas de peligro y haciendo partícipe de la población

de los documentos de planificación, buscando así comprometer a todos los

ciudadanos del distrito de Sicuani en la gestión de riesgos de desastres.

Tercera: Se recomienda a las autoridades del distrito de Sicuani y en particular a

la municipalidad distrital, priorizar proyectos de impacto distrital que permitan hacer

frente a las situaciones de riesgo que se presentan de acuerdo al mapa de riesgos

y a la estimación que de ellos se realiza. Asimismo, tomar en cuenta proyectos que

en particular busquen la educación de los pobladores en temas de prevención de

desastres, involucrando para ello a las instituciones educativas, dado que son los

estudiantes quienes en un futuro no muy lejano han se ser los ciudadanos

responsables de actuar frente a posibles desastres que pudieran darse en su

localidad.

Cuarta: Se recomienda a la población organizada a través de comités de vivienda,

colegios profesionales, instituciones públicas y privadas, hacerse participes de

manera activa en la gestión de riesgos de desastres, buscando estar preparados

frente a los posibles desastres que se dieran en su localidad, dado que la defensa

civil es tarea de todos.
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ANEXO 01 MATRIZ DE CONSISTENCIA

Ordenamiento territorial y su relación con la gestión del riesgo de desastres en el distrito de Sicuani 2021

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES/
DIMENSIONES METODOLOGÍA

¿Qué relación existe entre el
ordenamiento territorial y la
gestión del riesgo de desastres en
el distrito de Sicuani - 2021?

Determinar la relación que existe
entre el ordenamiento territorial y la
gestión del riesgo de desastres en el
distrito de Sicuani 2021

Existe relación significativa del
ordenamiento territorial y la gestión
del riesgo de desastres en el distrito
de Sicuani 2021

Variable 1
Ordenamiento territorial

Variable 2
Gestión de riesgos de
desastres

Tipo de investigación:
Investigación Aplicada
Enfoque de investigación:
Investigación cuantitativa

Diseño de la investigación:
Descriptivo no experimental,
descriptivo correlacional.
Población:
Pobladores del distrito de
Sicuani que son mayores de 18
años
Muestra: 381 pobladores del
distrito de Sicuani

Técnicas e instrumentos de
recojo de datos:
Técnica: Encuesta
Instrumento: Cuestionario sobre
ordenamiento territorial y
cuestionario sobre gestión de
riesgos de desastres
Método de análisis de datos:
Estadística descriptiva con el
apoyo de SPSS V26
Estadística inferencial para la
prueba de hipótesis

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS DIMENSIONES:

a) ¿Qué relación existe entre el
ordenamiento territorial   y la
gestión prospectiva en el
distrito de Sicuani 2021?

b) ¿Qué relación existe entre el
ordenamiento territorial   y la
gestión correctiva en el
distrito de Sicuani 2021?

c) ¿Qué relación existe entre el
ordenamiento territorial   y la
gestión reactiva en el distrito
de Sicuani 2021?

a) Establecer qué relación que
existe entre el ordenamiento
territorial y la gestión
prospectiva en la en el distrito
de Sicuani 2021

b) Establecer qué relación existe
entre el ordenamiento territorial
y la gestión correctiva en el
distrito de Sicuani 2021

c) Establecer qué relación existe
entre el ordenamiento territorial
y la gestión reactiva en el distrito
de Sicuani 2021

a) Existe relación significativa
entre el ordenamiento territorial
y la gestión prospectiva en la en
el distrito de Sicuani 2021

b) Existe relación significativa
entre el ordenamiento territorial
y la gestión correctiva en el
distrito de Sicuani 2021

c) Existe relación significativa
entre el ordenamiento territorial
y la gestión reactiva en el distrito
de Sicuani 2021.

Variable 1
 Dimensión ambiental
 Dimensión sociocultural
 Dimensión económica
 Dimensión

acondicionamiento
territorial

Variable 2
 Gestión prospectiva
 Gestión correctiva
 Gestión reactiva



ANEXO 02 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN

Ordenamiento territorial y su relación con la gestión del riesgo de desastres en el distrito de Sicuani 2021
VARIABLES DE

ESTUDIO
DEFINICIÓN

CONCEPTUAL
DEFINICIÓN

OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA DE
MEDICIÓN

Ordenamiento
territorial

El ordenamiento
territorial es un proceso
de carácter político,
administrativo y técnico
que permite realizar la
ocupación ordenada y
el uso sostenible del
territorio, tomando en
cuenta criterios
ambientales, sociales,
económicos,
socioculturales y de
acondicionamiento
territorial (MINAM,
2016)

Valoración del
ordenamiento
territorial en
términos de la
dimensión,
ambiental,
sociocultural,
económica y de
acondicionamiento
territorial

Dimensión
ambiental

 Zonificación ecológica
 Aprovechamiento sostenible de recursos naturales
 Protección de recursos no renovables

1
2
3

Escala
Ordinal

Deficiente (0)
Regular (1)
Bueno (2)

Dimensión
sociocultural

 Relación de la sociedad con su medio natural
 Integración de la comunidad en el territorio
 Uso del potencial del territorio para el desarrollo

sociocultural

4
5
6

Dimensión
económica

 Capacitación e información para el uso de tecnologías
de uso sustentable del territorio
 Fortalecimiento de la actividad comercial e

intercambio de oportunidades
 Desarrollo de proyectos que beneficien el desarrollo

económico

7

8

9, 10

Dimensión
acondicionamient
o territorial

 Zonificación urbana y rural
 Ordenamiento en la ocupación territorial
 Proyectos de previsión frente a desastres naturales

11
12
13,14

Gestión de
riesgo de
desastres

La gestión de riesgo de
desastres se constituye
en un proceso de
carácter social que
tiene por propósito la
prevención, reducción y
control permanente de
riesgos potenciales de
desastres en la
sociedad INDECI
(2016)

Medición de la
gestión de riesgo de
desastres en
términos de la
gestión prospectiva,
correctiva y reactiva

Gestión
prospectiva

 Evaluación de riesgo de desastres
 Desarrollo del plan de prevención de riesgos
 Monitoreo de emergencias o peligros

1
2, 3
4

Escala
Ordinal

Deficiente (0)
Regular (1)
Bueno (2)

Gestión correctiva
 Desarrollo del plan de reducción de riesgos
 Difusión de recomendaciones de medidas ante

desastres potenciales en la zona

5
6, 7

Gestión reactiva

 Conformación de brigadistas comunitarios de defensa
civil
 Desarrollo del plan de gestión reactiva
 Acciones de fortalecimiento de resiliencia ante

desastres

8

9
10



ANEXO 04 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

CUESTIONARIO SOBRE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Estimado ciudadano estamos realizando un estudio para conocer su opinión acerca de las

acciones de ordenamiento territorial que se desarrollan en nuestra localidad. Conteste con

sinceridad para contribuir a la investigación, su respuesta será anónima

INSTRUCCIONES: Lea atentamente los ítems y marca con una X la alternativa que creas

conveniente.
Género Masculino Femenino
Edad 20-30 31-40 41-50 51 a más

ESCALA DE LIKERT VALORACION
Totalmente en desacuerdo 1
En desacuerdo 2
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3
De acuerdo 4
Totalmente de acuerdo 5

N° ITEMS 1 2 3 4 5

01
En su localidad las zonas de uso potencial para el desarrollo sostenible

están adecuadamente identificadas

02
Se hace un aprovechamiento de los recursos naturales se realiza previendo

su uso por futuras generaciones

03
Los recursos no renovables como el agua dulce o la madera, son explotados

de manera controlada o planificada en su localidad

04
Se busca, en su localidad que los recursos naturales sirvan para un

desarrollo planificado de la sociedad

05
Existe el sentimiento y conciencia que los pobladores son parte del medio

natural donde viven

06
Las costumbres, fiestas, y vivencias de los pobladores se identifican con su

territorio

07
Se promueve la identidad cultural por parte de las autoridades en su

localidad

08
Se realizan capacitaciones destinadas a emplear tecnologías que permitan

el uso adecuado de los recursos con que cuenta su localidad

09
En la localidad, se impulsan actividades comerciales y de oportunidades de

desarrollo para los pobladores



10
En su localidad existen proyectos que contribuyen al desarrollo de

actividades económicas y sociales

11
Existe zonificación rural y urbana en su localidad que se adecua a las

necesidades de desarrollo de la comunidad

12
En su localidad se desarrollan acciones que permiten una ocupación de los

terrenos de la localidad en forma planificada

13
Se ejecutan en su localidad proyectos destinados a prevenir desastres

naturales

14
Las entidades responsables del acondicionamiento territorial toman en

cuentan las recomendaciones ante peligros potenciales en la zona

Gracias por tu colaboración



GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
Estimado ciudadano estamos realizando un estudio para conocer su opinión acerca de las

acciones de ordenamiento territorial que se desarrollan en nuestra localidad. Conteste con

sinceridad para contribuir a la investigación, su respuesta será anónima

INSTRUCCIONES: Lea atentamente los ítems y marca con una X la alternativa que creas

conveniente.
ESCALA DE LIKERT VALORACION

Totalmente en desacuerdo 1
En desacuerdo 2
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3
De acuerdo 4
Totalmente de acuerdo 5

N° ITEMS 1 2 3 4 5

01
La municipalidad en trabajo conjunto con INDECI realiza la

evaluación de riesgos potenciales en su localidad

02
El plan de prevención de riesgos es socializado a la población para

su conocimiento

03
El plan de prevención de riesgos se efectúa con la participación de la

población organizada.

04
Los peligros que se registran en su localidad son monitoreados de

manera periódica

05
Las autoridades locales cuentan con un plan de reducción de riesgos

que es adecuadamente socializado

06

Las instituciones como la municipalidad distrital o el INDECI realizan

la labor de difundir las recomendaciones ante situaciones de desastre

potencial en la zona

07
Se realizan acciones concretas destinadas a la reducción de los

riegos identificados en su localidad

08
La municipalidad y trabajo conjunto con el INDECI conforman la

unidad de brigadistas comunitarios en defensa civil

09

Las instituciones locales encargadas de la gestión de riesgos

cuentan con un plan de gestión que brinde ayuda cuando ocurren

los desastres

10
Se establecen acciones conducentes a enfrentar situaciones

traumáticas frente a la ocurrencia de desastres.



ESCALA DE CALIFICACIÓN

RANGO DE PUNTUACIONES Y VALORACIÓN PARA LA
VARIABLE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

VARIABLE/DIMENSIÓN PUNTAJE VALORACIÓN

Dimensión ambiental
3-7 Deficiente

8-11 Regular
12-15 Bueno

Dimensión sociocultural
3-7 Deficiente

8-11 Regular
12-15 Bueno

Dimensión económica
4-9 Deficiente

10-15 Regular
16-20 Bueno

Dimensión acondicionamiento
territorial

4-9 Deficiente
10-15 Regular
16-20 Bueno

Ordenamiento territorial
14-32 Deficiente
33-51 Regular
52-70 Bueno

RANGO DE PUNTUACIONES Y VALORACIÓN PARA LA
VARIABLE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

VARIABLE/DIMENSIÓN PUNTAJE VALORACIÓN

Gestión prospectiva
4-9 Deficiente

10-15 Regular
16-20 Bueno

Gestión correctiva
3-7 Deficiente

8-11 Regular
12-15 Bueno

Gestión reactiva
3-7 Deficiente

8-11 Regular
12-15 Bueno

Gestión de riesgo de
desastres

10-23 Deficiente
24-37 Regular
38-50 Bueno
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