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1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

La Gestión de Riesgo (GRD) es el protocolo  participativo en el cual se realiza la 

toma de decisiones desarrollados por la sociedad y las organizaciones, se determinan 

los riesgos a los que la población está expuesta con el fin de implementar políticas y 

estrategias de reducción de riesgo de desastres de una comunidad, una región o un país 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2012). 

La Gestión de Riesgo de Desastres GRD puede ser según Chuquisengo ( 2011): 

a) Prospectiva: Implica implementar medidas y acciones dentro de la 

planificación de la GRD para evitar la generación de nuevas condiciones de 

riesgo.  

b) Correctiva: Tomar medidas y acciones de forma anticipada para reducir los 

riesgos ya existentes. 

c) Reactiva: incluye la preparación y respuestas inmediatas ante las emergencias. 

Principales Etapas de la Gestión de Riesgos (Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo, 2012). 

a) Actividades preliminares. Reconocimiento e incorporación de actores 

importantes se determinan los equipos técnicos de coordinación y ejecución.  

b) Comprensión del entorno. Revisión de estudios existentes y generación de 

análisis y estudios técnicos específicos. Identificación de los posibles riesgos 

en la situación actual y futura en materia de vulnerabilidad y exposición al 

riesgo.  

c) Determinación de objetivos, políticas y programas, implementación de 

medidas bajo un foco prospectivo evitando nuevos riesgos, y con orientación 

correctiva y reactiva, minimizando las condiciones actuales de riesgo y 

preparándose para enfrentar las posibles emergencias.  

d) Creación de la estructura del plan de gestión de riesgos, identificando y 

detallando actividades, responsables, coordinaciones y el listado de recursos 

asociados a cada actividad.  

e) Ejecución de programas, proyectos y actividades definidas, evaluando la 

adecuada operación, así como el monitoreo, control y evaluación con el 

respaldo de la retroalimentación en la toma de decisiones.  
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2 INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de la población por ubicarse en un lugar accesible como habitable se 

ha incrementado en proporción al crecimiento demográfico del país. La mayoría de 

los lugares donde se encuentran construidas las viviendas se ubican en zonas expuestas 

a peligros eventuales o permanentes. Según Cardona (2016), el riesgo es la 

probabilidad de ocurrencia de una amenaza, que si llega a suceder generan pérdidas 

vidas humanas, pérdidas materiales y problemas en el sector económico del país. 

Asimismo, el riesgo se relaciona directamente con dos conceptos: amenaza y 

vulnerabilidad. La estimación del riesgo es el resultado de la evaluación de la amenaza 

o peligro y del análisis de la vulnerabilidad. (Unesco et al., 2002). 

La amenaza se define como la probabilidad de ocurrencia de un evento con un alto 

potencial de daño que se presenta en un período de tiempo en una zona determinada. 

Por otro lado, la vulnerabilidad es el nivel de exhibición a un riesgo de las 

edificaciones, debido a su ubicación geográfica o a la calidad de su construcción. 

Wilches-Chaus (1989) clasifica los distintos tipos de vulnerabilidad que se muestran 

en la siguiente Tabla 1:  

Tabla 1 Tipos de vulnerabilidades (Wilches-Chaus ,1989) 

Tipo Descripción 

Vulnerabilidad física Se relaciona con la localización y el tipo 

de estructuras de las viviendas de los 

habitantes. 

Vulnerabilidad social Es referente a la fragilidad social y a los 

beneficios sociales brindados a la 

población. 

Vulnerabilidad institucional Se refleja en la falta de preocupación y 

preparación de las instituciones para 

brindar respuestas adecuadas y ágiles 

ante posibles riesgos. 

 

Vulnerabilidad económica Relaciona la actividad económica y el 

tipo de vivienda de las familias. 
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Tabla 1 (Continuación)   

Tipo Descripción 

Vulnerabilidad política Se concentra en la autonomía de la 

población en la toma de decisiones. 

Vulnerabilidad ideológica Es referente a la forma en que la 

población concibe el mundo y el medio 

ambiente que habitan y con el cual 

interactúan.  

 

Vulnerabilidad cultural Expresada en la forma en que los 

individuos se ven a ellos mismos como 

miembros de la sociedad y la influencia 

de los medios de comunicación 

Vulnerabilidad educativa Se refiere al grado de preparación que 

recibe la población sobre formas 

adecuadas de actuar ante los desastres 

Vulnerabilidad ecológica Se relaciona con la forma en que los 

riesgos producen un daño en el 

ecosistema y medio ambiente. 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

3.1 Diagnóstico Situacional 

En la III Conferencia Mundial de las Naciones Unidas se ha establecido el “Marco 

de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030” (Naciones Unidas, 

2015). Este plan toma en cuenta los riesgos de desastres de pequeña y gran escala, con 

poca o mayor frecuencia, de índole natural o causadas por el hombre. La finalidad del 

Marco de Sendai es contribuir a disminuir el riesgo de desastres y las pérdidas 

causadas por estos, tanto en vidas, bienes económicos y ambientales de las personas y 

los países. Se plantea como meta prevenir la aparición de nuevos riesgos de desastres 

y reducir los existentes, aumentando la preparación para la respuesta y la recuperación 

ante estos desastres. (Naciones Unidas, 2015). 

En el contexto latinoamericano el riesgo y la vulnerabilidad son los puntos más 

fundamentales de discusión de los problemas actuales y futuros. Asimismo, los riesgos 

naturales, cambios climáticos y entre otros afectan a la gran parte de la sociedad 

Latinoamérica, a partir de datos de CEPAL se estima que entre los años 1972-2001, 

algo más de 84.000 personas perdieron la vida por catástrofes naturales y más de 13 

millones fueron directamente afectadas. Por lo que se requiere analizar aspectos del 

riesgo y la vulnerabilidad desde la perspectiva geográfica. 

Las Naciones Unidades declararon la década de 1990 como la “Década 

Internacional para la Reducción de las Catástrofes Naturales”. Actualmente, la 

prevención de catástrofes y manejos de crisis se consideran como tareas centrales de 

la cooperación para el desarrollo multilateral en la lucha contra la pobreza (Coy, 2010).   

En el ámbito nacional,  Perú al situarse en un ambiente propenso a desastres 

naturales debido a su ubicación geográfica, se ha desarrollado el “Plan Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres 2014-2021” (SGRD, 2014). Las instituciones 

partícipes de este plan fueron el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

(SINAGERD), Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres (SGRD) y la Presidencia 

del Consejo de Ministros (PCM), Centro Nacional de Estimación, Prevención y 

Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), Instituto Nacional de Defensa 

Civil (INDECI), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico (CEPLAN). El objetivo principal de este plan es reducir la 

vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres a partir de la generación de información 
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para la toma de decisiones que involucra al Gobierno Nacional, Gobierno Regional 

y Gobierno Local.  

 En el contexto local, en la ciudad de Lima Metropolitana, el distrito de Ate se 

encuentra expuesto a diferentes tipos de vulnerabilidades debido a su ubicación 

geográfica, tipo de infraestructura y la probabilidad de daños en la población. 

Tomando en cuenta lo anterior, la Municipalidad de Ate ha elaborado el “Plan de 

prevención y reducción del Riesgo de Desastres del Distrito de Ate” en el marco de lo 

establecido en la Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Riesgos de Desastres 

con el fin de establecer lineamientos técnicos para los procesos de estimación, 

prevención y reducción del riesgo de desastres, además de normas legales afines 

(Municipalidad de Distrital de Ate, 2018). 

3.2 Delimitación y ubicación de la Investigación  

La comunidad autogestionaria de Huaycán se encuentra ubicado al Este de la 

Provincia de Lima, en el distrito de Ate a la altura del kilómetro 16.5 de la carretera 

central. Este distrito pertenece a la cuenca hidrográfica del Río Rímac, entre las faldas 

del cerro Fisgón y el cerro Huaycán. Asimismo, colinda por el Sur con el distrito de 

Cieneguilla, por el Oeste con el Asentamiento Humano Horacio Zevallos Gómez, por 

el Norte con la Carretera Central km 16.5 y por el Este con el distrito de Chaclacayo 

tal como se observa en la Figura 1 Plano de ubicación y delimitación de zona de 

estudio. La comunidad presenta un área total de 1 908 902 hectáreas, constituidas por 

576 696 de área urbana y 1 332 206 de laderas de los cerros circundantes (Programa 

de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD), 2005). 
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Figura 1 Plano de ubicación y delimitación de zona de estudio. (Elaborado en software ArcGIS) 
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3.3 Formulación del Problema de la Investigación 

El proceso de una investigación parte de la necesidad de caracterizar, estimar y/o 

analizar la realidad con la finalidad parcial de formular o mostrar un problema. La 

inadecuada ubicación de las viviendas, la falta de servicios básicos, la inexistencia de 

asesoramiento técnico en las construcciones de las viviendas y la falta de 

concientización frente a los desastres son algunos aspectos que determinan la 

vulnerabilidad a la que está expuesta la población. Tomando en cuenta lo anterior, la 

presente investigación pretende responder a las siguientes cuestiones ¿Qué parte de la 

población de Huaycán se encuentra en una condición de vulnerabilidad alta o muy 

alta? ¿Qué dimensión del sistema territorial, social, económico, ambiental, cultural 

entre otros, presenta algún tipo de fragilidad? 

La vulnerabilidad de forma global también puede observarse desde distintos 

ángulos como aspectos físico, económicos, sociales, políticos, culturales y educativos 

(Alonso Climent, 2001). A partir de la elaboración de un Diagrama de Pareto se estimó 

el porcentaje de la población del distrito de Ate con una vulnerabilidad alta, ver Figura 

2. Se establece que el 85% de los problemas son consecuencia de aspectos físicos-

estructurales, económicos, culturales y sociales. 

 

Figura 2 Diagrama de Pareto de factores que inciden en la vulnerabilidad, Ate – Huaycán. 

(Elaboración propia con datos adaptados del INEI y PPRRD) 

3.4 Alcances de la propuesta 

La presente investigación abordará el estudio de la vulnerabilidad física y social en 

función de la fragilidad y la resiliencia de la Comunidad Autogestionaria de Huaycán, 
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también identificado como la Zona 7 del distrito de Ate. Esta comunidad cuenta con 

23 zonas ordenadas alfabéticamente. La recolección de data primaria se realizará 

mediante encuestas e inspección visual a 22 Instituciones educativas, 1 comisaría, 3 

centros médicos y 266 viviendas en total. Las encuestas abarcarán parámetros 

relacionados con la vulnerabilidad social como educativos, culturales y económicos.  

Por otro lado, la vulnerabilidad física se evaluará mediante los siguientes 

indicadores: exposición de la edificación, condición de rutas de evacuación, aspecto 

geotécnico y aspecto estructural. Los indicadores están apoyados en normativas de 

edificación y seguridad ante emergencias, estudios académicos, científicos previos, 

también de planes o guías de prevención y reducción de riesgo de desastres de 

Instituciones como CENEPRED, INDECI, Municipalidad de ATE. Asimismo, 

también se abarcarán los sistemas de transporte, accesibilidad de bomberos a la zona 

y las incidencias de estos en la vulnerabilidad. Los indicadores se agruparán según 

categorías y se les asignarán niveles de importancia. 

Finalmente, se realizarán las encuestas a las viviendas típicas dentro de la Unidad 

Comunal Vecinal (UCV). Las UCV se evaluarán dentro de cada zona de Huaycán. El 

resultado de estas encuestas se servirá para la elaboración de mapas de vulnerabilidad, 

en los que se observe los nivele Alto, Medio y Bajo para mostrar de manera 

panorámica las zonas que necesitarían ayuda prioritariamente ante un desastre natural 

o antropológico. 

3.5 Objetivos de la Investigación: 

3.5.1 Objetivo General. 

Contribuir a reducir el riesgo de desastres de la Comunidad Urbana Autogestionaria 

de Huaycán mediante la caracterización de la vulnerabilidad física y social para 

mejorar la toma de decisiones 

3.5.2 Objetivos Específicos. 

• Recolectar información mediante la realización de encuestas tomando en 

cuenta aspectos físicos, sociales e institucionales. 

• Determinar los niveles de vulnerabilidad mediante el procesamiento de los 

datos obtenidos de las encuestas. 

• Caracterización de los niveles de vulnerabilidad mediante mapas de riesgo. 
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3.6 Justificación e importancia  

El Perú debido a su ubicación dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico tiene una 

mayor posibilidad de sufrir daños ante desastres naturales. La ocurrencia, intensidad 

y la ubicación de los desastres no pueden predecirse. La ocurrencia de estos desastres 

en el país ha causado graves daños en las viviendas hasta el modo de destruirlas, en la 

Tabla 2 el Instituto Nacional de Defensa Civil muestra la cantidad de viviendas 

destruidas por la ocurrencia de desastres divididas por departamentos entre los años 

2009-2018.  

La mayoría de las viviendas dentro de la comunidad autogestionaria de Huaycán se 

encuentran en zonas inadecuadas por el tipo de suelo para las cimentaciones. Según 

IGP & MINAM (2012), en el estudio de ZONIFICACIÓN SÍSMICA – 

GEOTÉCNICA DEL ÁREA URBANA DE HUAYCAN - ATE (Comportamiento 

Dinámico del Suelo)  determinaron que la capacidad portante del terreno varía desde 

1 a 2.5 kg/cm2. La capacidad portante predominante en el territorio de la CUA de 

Huaycán es de 1.5 a 2.5 kg/cm2 de media resistencia al corte presentes en el 92% del 

territorio. Por otro lado, las zonas P, O, parte de la zona A, B, D, F, L, H, J Y R 

presentan una capacidad portante de 1 a 1.5 kg/cm2 de baja resistencia al corte y 

representan el 8% del total como se puede observar en la Figura 3. 
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Tabla 2 Número de viviendas destruidas anualmente a causa de desastres según departamento. (Adaptado de INDECI, 2019) 

VIVIENDAS DESTRUIDAS POR OCURRENCIA DE DESASTRES, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2009-2018 

Departamento 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total  6 609  12 255  20 899  12 942  4 430  2 624  5 869  3 967  38 602  2 651 
Amazonas 283 263 65 69 25 202 240 78 45 68 
Áncash 192 68 11 529 218 33 39 11 3551 228 
Apurímac 274 403 253 346 69 35 52 55 81 136 
Arequipa 132 120 392 1,071 558 19 584 343 257 170 
Ayacucho 1,059 808 2,969 1,273 162 122 61 29 151 177 
Cajamarca 255 162 21 170 231 33 1523 48 274 19 
Cusco 43 3,790 1,070 298 469 270 60 59 19 133 
Huancavelica 29 253 760 613 260 220 204 18 605 44 
Huánuco 198 351 339 226 171 94 43 25 57 53 
Ica 67 169 94 92 102 61 63 92 550 61 
Junín 420 755 2,335 162 277 154 189 117 175 141 
La Libertad 240 1,044 195 25 33 141 17 9 12,605 11 
Lambayeque 78 78 76 812 78 24 52 8 3,936 20 
Lima 282 252 241 860 151 123 108 380 2,379 189 
Loreto 1,125 1,212 7,288 1,461 323 76 245 170 122 104 
Madre de Dios 7 9 16 17 5 159 99 116 21 32 
Moquegua 25 12 135 607 14 27 363 26 27 3 
Pasco 86 87 38 109 24 133 60 31 77 62 
Piura 42 461 273 1,069 257 261 1003 1,104 13,263 685 
Prov. Const. del Callao 28 25 96 60 339 29 117 4 21 27 
Puno 305 938 1,321 2,420 343 81 49 835 35 62 
San Martín 1,000 649 515 314 278 229 486 82 163 116 
Tacna 4 12 99 275 4 4 31 46 11 9 
Tumbes 252 19 16 25 3 10 44 53 73 24 
Ucayali 183 315 2,281 39 36 84 137 228 104 77 



20 
 

 

Figura 3 Mapa de capacidad portante. Elaborado en ArcGIS adaptado (IGP & MINAM, 2012) 
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El ingreso económico que percibe la población de Huaycán también es un aspecto importante dentro la decisión de la construcción sin 

supervisión técnica de sus viviendas. En el estudio de Planos Estratigráficos de Lima Metropolitana a nivel de Manzana se clasifico por 

estratos a la población según el ingreso per cápita del hogar ver Figura 4. En Huaycán se encuentran los estratos medio, medio bajo y 

bajo; el más predominante es el estrato bajo con un ingreso per cápita por hogar menor a 575.69. 

  

Figura 4 Plano estratificado a nivel de manzana por ingreso per cápita del hogar. Huaycán -Distrito Ate. (Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, 

2016) 
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Ante las observaciones presentadas el objetivo de la investigación es proporcionar 

a la población de Huaycán un análisis de la vulnerabilidad física y social, tomando en 

cuenta indicadores para cada uno de estos casos y contribuir a mejorar la toma de 

decisiones en gestión de riesgos de desastres. Los resultados de esta investigación se 

plasmarán en mapas de vulnerabilidad. Al tener conocimiento de la vulnerabilidad en 

que se encuentran se espera tanto los habitantes y los funcionarios locales de Huaycán 

podrán tomar decisiones o acciones correctivas. Por ejemplo, realizar alguna mejora 

en la infraestructura de sus viviendas, mejoras en las ubicaciones de zonas seguras, 

planes vecinales para la evacuación ante un desastre, etc.  
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4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

En la investigación se utilizará una metodología cuantitativa y cualitativa. Las 

unidades de análisis son las unidades comunales de vivienda (UCV) de Huaycán. El 

universo de la muestra se basa en las zonas de Huaycán. El diseño de la muestra es de 

carácter censal en Huaycán (Zona 7 del distrito de Ate). El instrumento de recolección 

de datos utilizado es la ficha de encuesta. El tiempo de recolección de datos se dará 

entre los meses de DICIEMBRE 2019 y ENERO de 2020.  

El tamaño de la muestra de viviendas a encuestar viene dado por el tamaño de la 

población (160 000 viviendas), con un nivel de confianza de 95% y un margen de error 

de 6% que dio 266 viviendas a encuestar, tal como se muestra en el siguiente cálculo 

realizada con la Ecuación 1.  

Ecuación 1 

𝒏 = 𝑵𝟐 ∗ 𝒛𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒𝑵 ∗ 𝒆𝟐 + 𝒛𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 

Donde: 𝑁: Tamaño total de la población 𝑧: Nivel de confianza 𝑝: Proporción de la población con la característica deseada 𝑞: Proporción de la población sin la característica deseada 𝑒: Margen de error 𝑛: Tamaño de la muestra 

Los valores de “𝑝” y “𝑞” se tomaron con 0.5 debido a no conocerse la variación 

estándar de la población, por lo tanto, es necesario por seguridad optar por ese valor y 

de esta forma obtener el mayor valor de “𝑛”. 

Las instituciones educativas públicas de los tres niveles (Inicial, Primaria, 

Secundaria) se lograron localizar mediante la página Estadística de la calidad 

Educativa (ESCALE) las cuales serán encuestadas. Del mismo modo, los centros 

médicos como el Hospital de Huaycán, el Puesto de Salud Señor de los Milagros y el 

Sistema Metropolitano de Solidaridad (SISOL) ubicado en Huaycán formaran parte 

de las Instituciones a encuestar. Por último, se evaluará el funcionamiento, el plan de 

contingencia y la capacidad de respuesta inmediata que la Comisaria de Huaycán 

brinda a la población ante emergencias de riesgo de desastres. 
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Para la sustentación de la ficha de encuesta se tomará en cuenta la base de datos 

adquiridos por del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del censo 

nacional realizado en el año 2017. La información se encuentra agrupada por zonas y 

contiene aspectos culturales sociales y físicos de las viviendas encuestadas. En la 

Figura 5 se muestra el proceso de desarrollo a seguir en el trabajo Capstone Project. 
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Figura 5 Proceso del desarrollo del trabajo Capstone Project. (Elaborado en Microsoft Visio) 
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4.1 Fase 1: Reconocimiento del lugar de estudio  

4.1.1 Antecedentes 

La municipalidad de Ate realizó recientemente un estudio sobre los riesgos de los 

desastres que afectan a su población, con la data registrada se elaboró un Plan de 

Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres del Distrito de Ate (PPRRD) que 

aborda el periodo de 2018-2021. El Plan toma medidas ante la ocurrencia de 

fenómenos sísmicos realizando la construcción de estructuras como: Muros de 

contención, escaleras de concreto para derrumbes, muros de concreto para caídas de 

roca, etc. Ante la presencia de inundaciones a causa de lluvias intensas el Plan 

considera la construcción de gaviones y enrocado, limpieza de los cauces del rio, etc. 

Las medidas que plantea este Plan tienen como objetivo la disminución del riesgo 

existente y la protección de la población. 

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) en el año 2012 realizo un estudio sobre la 

Zonificación Sísmica –Geotécnica del área urbana de Huaycán- Ate. Mediante esta 

investigación se obtuvieron datos sobre aspectos geológicos, geomorfológicos, 

geodinámicas, geotécnicos, sismológicos y sísmicos. La zonificación sísmica- 

Geotécnica que estudia el comportamiento dinámico del suelo presento que en 

Huaycán existen 2 zonas sísmicas que corresponden a suelos de tipo S1 y S2. El 

objetivo de este estudio fue brindar la información obtenida a las autoridades locales 

para su posterior evaluación y aplicación en planes de prevención de Riesgos de 

Desastres y la implementación de Normativas. 

4.1.2 Características del ámbito de estudio 

4.1.2.1 Creación de la comunidad autogestionaria de Huaycán 

La Municipalidad Metropolitana de Lima en mayo de 1984 creo por Resolución de 

alcaldía N°040 el “Programa Especial de Habilitación Urbana del Área de Huaycán” 

(PEHUH). Como parte de un experimento piloto que buscaba agrupar a las personas 

que migraron a Lima por acciones terroristas en el Perú a lugares elegidos; e inscrita 

en los registros públicos en la ficha N°10633. 

 La toma de tierras en el desfiladero de Huaycán se dio a cabo a partir del 15 de 

julio de 1984 por asociaciones de viviendas la principal de ellas fue la Asociación 

Andrés Avelino Cáceres. El avance del municipio se organizó en torno a “Unidades 

Comunales de Vivienda” (UCV).(Arévalo T, 1997)  
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Actualmente la Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán cuenta con 23 

zonas en orden alfabética que a su vez se encuentran divididas por UCV (Unidades 

Comunales de Vivienda) contando con un total de 240 UCV, sin incluir ampliaciones 

y zonas de invasión. La Figura 6 muestra una vista panorámica de una parte de la 

comunidad autogestionaria de Huaycán en la actualidad. 

 

Figura 6 Vista panorámica de la CUA de Huaycán tomada desde la zona K (2020) 

4.1.2.2 Ubicación 

La comunidad urbana autogestionaria de Huaycán se encuentra ubicado al Este de 

la provincia de Lima, en el distrito de Ate a la altura del kilómetro 16.5 de la carretera 

Central. Pertenece a la cuenca hidrográfica del rio Rímac, se desarrolla entre las faldas 

del cerro Fisgón y el cerro Huaycán. Colinda por el Sur con el distrito de Cieneguilla, 

por el Oeste con el Asentamiento Humano Horacio Zevallos Gámez, por el Norte con 

la carretera Central km 16.5 y por el Este con el distrito de Chaclacayo tal como 

muestra la Figura 1. 



28 
 

4.1.2.3 Superficie y extensión 

La comunidad autogestionaria de Huaycán presenta un área total de 1908,902 

hectáreas, constituidas por 576,696 hectáreas en área urbana y 1332,206 hectáreas de 

laderas de los cerros circundantes. (Programa de las Naciones Unidas Para el 

Desarrollo (PNUD), 2005), actualmente el área urbana se ha incrementado a 936.985 

hectáreas. Por su extensión representa la cuarta parte del distrito de Ate. El nivel más 

bajo y alto de la comunidad están entre los 550 y 1000 m.s.n.m respectivamente 

brindándole así una topografía accidentada como se puede observar en la Figura 7; 

donde numerosas áreas urbanas se encuentran en pendientes mayores al 0.5/1 metros. 

La Tabla 3 muestra los rangos de altura en m.s.n.m con sus respectivos porcentajes 

de área parcial pertenecientes al área urbana de la CUA de Huaycán. 

 

Tabla 3 Rango de alturas y porcentajes respectivo de área urbana. (Resultados obtenidos 

del software ArcGIS) 

          
  Rango de 

alturas 
(m.s.n.m.) 

Área urbana total: 936.985 ha   
  Área urbana parcial   

  %   
  500 - 600 11.60   
  600 - 700 26.80   
  700 - 800 0.10   
  800 - 900 25.50   
  900 - 1000 22.50   
  1000 - 1100 12.60   
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Figura 7 Mapa Altimétrico de CUA de Huaycán. (Elaborado en ArcGIS)
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La superficie del territorio de la CUA de Huaycán se caracteriza por ser accidentada 

teniendo pendientes desde 0-2% a pendientes mayores a 75% como se observa en la 

Figura 8, la proporción de rangos de pendiente se encuentra en relación con la Tabla 

4. (Senase, 2019) , en el anexo N°IV “Guía de clasificación de los parámetros 

edáficos” del reglamento de “Clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor “ 

aprobado por D.S. N°017-2019/AG  subdivide a las pendientes en pendientes cortas 

(laderas cortas) caracterizada por tener elevaciones menores de 50m  y pendientes 

largas (laderas largas) caracterizada por tener elevaciones mayores de 50 m ambas 

medidas desde el punto donde inicia a correr el agua hasta el extremo de nivel menor. 

Las clases de pendiente varían con relación a la longitud de las laderas, del punto 

mayor o parte aguas hasta el punto de desembocadura.  

Tabla 4 Rango de alturas y porcentajes respectivo de área urbana (Resultados obtenidos del 

software ArcGIS) 

       
  

Rango de 
pendientes (%) 

Descripción 
Área urbana total: 936.985 ha   

  Área urbana parcial   

  % ha   
  0 - 2 Nula o casi a nivel 1.09 10.176   
  2 - 4 Nula o casi a nivel 0.40 3.729   
  4 - 8 Ligeramente inclinado 10.32 96.686   

  8 - 15 
Ligeramente inclinada a 
moderadamente empinada 21.39 200.426   

  15 - 25 Moderadamente empinada 16.91 158.484   
  25 - 50 Empinada 37.10 347.666   
  50 - 75 Muy empinada 11.50 107.784   

  
>75 Extremadamente empinada 1.28 12.034 
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Figura 8 Mapa de pendientes de Suelo. (Elaborado en ArcGIS) 
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4.1.2.4 Tipo de suelo y capacidad portante 

Según IGP & MINAM ( 2012), los tipos de suelo que componen el territorio de la 

CUA de Huaycán son el tipo S1 y S2, siendo el tipo S1 el predominante debido a que 

se encuentra presente en las zonas C, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O,P, Q, R, S, T, V, X, 

y Z y parte de la zona  E, O representando un 94.37% del territorio mientras que el 

tipo S2 está presente solo en las zonas A, B parte de la zona D, E y O representando 

un 5.63% como se puede apreciar en la Figura 9. El Tipo de suelo S1 está compuesta 

por rocas parcialmente fracturadas y suelos muy rígidos con un periodo de vibración 

natural de 0.3 y 0.5 s; el tipo de suelo S2 comprenden suelos medianamente rígidos 

con un periodo de vibración natural de 0.1 y 0.3 s  (MVCS, 2018). 

Según IGP & MINAM (2012), en el estudio de ZONIFICACIÓN SÍSMICA – 

GEOTÉCNICA DEL ÁREA URBANA DE HUAYCAN - ATE (Comportamiento 

Dinámico del Suelo)  determinaron que la capacidad portante del terreno varía desde 

1 a 2.5 kg/cm2. La capacidad portante predominante en el territorio de la CUA de 

Huaycán es de 1.5 a 2.5 kg/cm2 presentes en el 92.29% del territorio, por ende, el 

terreno se considera bueno para la construcción, pero las zonas P, O, parte de la zona 

A,B,D,F,L,H,J Y R presentan una capacidad portante de 1 a 1.5 kg/cm2 y representan 

el 7.71% del total como se puede observar en la Figura 3. 
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Figura 9 Mapa de microzonificación de suelos. (Elaborado en ArcGIS adaptado (IGP & MINAM, 2012))
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4.1.3 Aspecto social 

4.1.3.1 Contexto sociodemográfico 

Según INEI (2018) , la población de la CUA de Huaycán ascendía a 160 000 

habitantes siendo el 26.7% de la población total del distrito de Ate (tercer distrito con 

mayor concentración de habitantes en Lima Provincia). En la Tabla 5 se muestra el 

rango de la densidad poblacional y sus respectivas representaciones porcentuales en 

el área urbana de la CUA de Huaycán; en la Figura 10 se puede observar el mapa de 

densidad poblacional. 

 

Tabla 5 Rango de densidad poblacional y porcentajes respectivo de área urbana. (Adaptado 

de datos censales INEI, 2018) 

          
  Rango de 

densidades 
(hab/ha) 

Área urbana total: 936.985 ha   
  Área urbana parcial   

  %   
  < 50 12.93   
  50 - 100 21.68   
  100 - 250 33.96   
  250 - 500 26.99   
  500 - 1000 4.38   
  > 1000 0.05   
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Figura 10 Mapa de densidad poblacional. (Elaborado en ArcGIS adaptado de datos censales INEI, 2018) 
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 La población de la CUA de Huaycán se caracteriza por lo siguiente: tal como se 

muestran en las                      Figura 11, Figura 12, Figura 13, Figura 14, Figura 15 

y la Figura 16 respectivamente. 

• Las actividades predominantes realizadas por la PEA (población 

económicamente activa) son la actividad comercial con 42%, seguida de la 

actividad comercial. 

• La población predominante según sexo es la femenina con un 50.5%. 

• Según el ciclo de vida el 22% está constituido por niños entre 0 a 11 años y 

el 7% por adultos mayores a 60 años.  

• El 32% de la población no cuenta con ningún seguro de salud y el 41% son 

afiliados al SIS  

• Tiene un 9% de analfabetismo 

• El 77% de la población está en edad de trabajar (mayores a 15 años) 

 
                     Figura 11 Población económicamente activa de Huaycán-2016. (Majino, 2016) 
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Figura 12 Porcentaje de población según sexo. (Adaptado de datos censales INEI, 2018) 

 

 

Figura 13 Población según ciclo de vida. (Adaptado de datos censales INEI, 2018) 
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Figura 14 Porcentaje de población con seguro de salud. (Adaptado de datos censales INEI, 2018) 

 

 

Figura 15 Porcentaje de población que sabe y no sabe leer y escribir. (Adaptado de datos 

censales INEI, 2018) 
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Figura 16 Porcentaje de población en edad de trabajar (mayores a 15 años) (Adaptado de 

datos censales INEI, 2018) 

4.1.3.2 Características de las viviendas la CUA de Huaycán 

 El 93.4% está constituida por viviendas independientes; el 91.7% son viviendas 

ocupadas permanentemente; el 77.5% de viviendas están construidas con material 

noble de las cuales el 86% de la construcción no fue concebida mediante lineamientos 

técnicos. (Campodonico Alcantara, 2017), mientras el 22.5 están construidas con otros 

materiales (mayormente por madera); el 86.02% cuenta con desagüe; el 92% con 

servicio de agua potable, el 94% de viviendas cuenta con alumbrado público; tal como 

se muestran en las Figura 17, Figura 18, Figura 19, Figura 20, Figura 21 y la Figura 

22 respectivamente.  

77%

23%

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR

PET de 15 a más años No trabajan aún
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Figura 17 Porcentaje de población según tipo de vivienda. (Adaptado de datos censales 

INEI, 2018) 

 

 

Figura 18 Porcentaje de viviendas según condición de ocupación. (Adaptado de datos 

censales INEI, 2018) 

 

93.4%

3.8%
2.3% 0.5%

POBLACIÓN SEGÚN TIPO DE VIVIENDA

Casa independiente

Vivienda
improvisada

Departamento en
edificios

Otros

91.7%

2.6%
4.7% 1.0%

VIVIENDA SEGÚN CONDICIÓN DE OCUPACIÓN

Ocupada con
personas presentes

Ocupada de uso
ocasional

Desocupada,
abandonada y cerrada

Otros



41 
 

 

Figura 19 Porcentaje de viviendas según material de construcción en las paredes. 

(Adaptado de datos censales INEI, 2018) 

 

 

Figura 20 Porcentaje de viviendas según tipo de servicios higiénicos. (Adaptado de datos 

censales INEI, 2018) 
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Figura 21 Porcentaje de viviendas que cuentan con servicio de agua. (Adaptado de datos 

censales INEI, 2018) 

 

 

Figura 22 Porcentaje de viviendas que cuentan con alumbrado público. (Adaptado de datos censales 

INEI, 2018) 

4.1.3.3 Rutas de acceso a la zona de estudio – Red Vial 

El estrato C-D utiliza el modo de viaje mototaxi en un 61.9% y bus en un 38%. 

Mientras que, el estrato E accede al servicio de mototaxi en un 47.5% y bus en un 

92%

8%

SERVICIO DE AGUA

 Sí tiene servicio de
agua todos los días
de la semana

 No tiene servicio de
agua todos los días
de la semana

94%

6%

ALUMBRADO ELECTRICO POR RED PÚBLICA

Alumbrado Electrico
por red pública - Sí

Alumbrado Electrico
por red pública - No



43 
 

52.5%. Los estratos se definen según el nivel de ingreso, tal como se muestra en la 

Tabla 6. 

Tabla 6: Modo de viaje por estratos en Huaycán (JICA, 2007). 

Modo 
Huaycán 

Estrato C-D Estrato E 
Mototaxi 61.90% 47.50% 
Bus 38.10% 52.50% 

 

En el mismo estudio se menciona que el motivo principal por el cual la población 

no utiliza el bus como medio de transporte se debe a que “No hay Rutas de Buses” y 

“No hay Rutas de Buses al Destino” representando estos motivos un 40-50%. 

La Figura 23 se muestra el volumen de los pasajeros de mototaxis desde el hogar 

hasta el paradero de buses en la malla. Como se puede observar, los volúmenes de 

pasajeros de mototaxis son altos en las áreas centrales y periféricas. Mientras que en 

la Figura 24 se muestra un sistema de zonificación y la red de rutas de buses. Las 

zonas de tráfico en Huaycán están divididas en subzonas. 
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Figura 23: Volúmenes de Pasajeros de Mototaxis desde el Hogar hasta el Paradero de Buses. (JICA, 

2007) 

 
Figura 24: Sistema de Zonificación y Red de Rutas de Buses en Huaycán. (JICA, 2007) 
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La Red Vial de la Comunidad Autogestionaria de Huaycán cuenta con 9 rutas 

formales las cuales se mencionarán a continuación y se pueden visualizar en la Figura 

25: 

• 4612 (14 de mayo S.A.C): Ate-La Victoria 

• 516 (Corredor Verde): Manco Cápac – Huaycán   

• 4406 (El triunfo 119 S.A): Lurigancho – Ate   

• IM30 (E.T California Siglo XXI S.A.C): Callao – Ate   

• 8404 (ETUL4SA- La P): Pachacamac - Ate   

• 4620 (Huaycán S.A.C): Ate – La Victoria  

• 9401 (Inversiones y Representaciones Polo S.A.C – El Lorito): Ventanilla- 

Ate  

• 4504 (Nuevo Perú S.A): Ate - Lima 

• 4515 (Santa Rosa de Lima S.A- La Z): Ate – Pueblo Libre 
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Figura 25 Mapa de red vial. (Elaborado en ArcGIS, fuente Moovit) 
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4.2 Fase 2:  

La información para realizar los mapas de vulnerabilidad de la Comunidad 

Autogestionaria de Huaycán se obtendrá a partir de dos fuentes: la primera es la data 

recopilada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) realizadas en 

el 2017 y la segunda fuente de mayor importancia consta de encuestas personales e 

inspección visual de 266 viviendas, 22 centros educativos, 3 centros de salud y una 

comisaría, todas pertenecientes a la zona de estudio, ver Figura 26. Para realizar las 

encuestas e inspección visual a las instituciones antes mencionadas fue necesario 

presentar cartas con la finalidad de tener su consentimiento y apoyo, estas cartas están 

anexadas al trabajo. 
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Figura 26 Mapa de ubicación de encuestas. (Elaborado en ArcGIS)
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4.2.1 Instituciones respuesta temprana ante emergencia 

Según Zaida Rodriguez (2009), en su journal “Plan de gestión de riesgos: Una 

propuesta desde la universidad de Carabobo para los Municipios en el Estado de 

Aragua, Venezuela” es importante la organización Comunitaria y de Relaciones 

Interinstitucionales entre las mismas, estas se componen por tres pilares: Gobierno 

Municipal, Estatal y Nacional; Actores externos (Cuerpo de Bomberos, centros 

educativos, protección civil, red sanitaria pública) ;directivas de distintas 

organizaciones comunitarias. Por lo que es necesario identificarlas en la CUA de 

Huaycán. 

La CUA de Huaycán cuenta con las siguientes instituciones que se muestran a 

continuación y además en la Figura 27 y la Figura 28: 
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Figura 27 Instituciones respuesta temprana ante emergencia. (Elaborado en ArcGIS) 



51 
 

 
Figura 28 Instituciones educativas. (Elaborado en ArcGIS) 
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4.2.1.1.1 Comisaria de Huaycán 

Se encuentra ubicada en la Av. José Carlos Mariátegui frente al Parque Central de 

la CUA de Huaycán fue construida en 1994, su jurisdicción abarca todo el territorio 

de la CUA de Huaycán y atienden las 24 horas del día los 7 días a la semana. La 

Figura 29 muestra la Comisaria de Huaycán en la actualidad.  

 

Figura 29 Comisaria de Huaycán 

4.2.1.1.2 Centros médicos 

a) Hospital de Huaycán 

Ubicado en la Avenida José Carlos Mariátegui en la zona B de la CUA de Huaycán 

es de administración pública con un nivel de atención de segundo grado y primera 

categoría, atienden las 24 horas los 7 días de la semana su atención es libre y además 

cuentan con atención de emergencias y hospitalización en sus instalaciones tienen un 

banco de sangre, farmacias y laboratorios; tienen por hospital de referencia al Hospital 

Hipólito Unanue. Las áreas de atención con las que cuentan son las siguientes: 

• Enfermería 

• Pediatría 

• Medicina general 

• Ginecología y obstetricia 

• Cirugía  

• Traumatología 

La Figura 30 muestra el Hospital de Huaycán actualmente. 
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Figura 30 Hospital de Huaycán 

b) Hospital solidaridad de Huaycán (SISOL) 

Ubicado en la zona H de la CUA de Huaycán es de administración privada con un 

nivel de atención de primer grado y tercera categoría, atienden 10 horas diarias de 8 a 

5 pm de lunes a viernes y sábados hasta el mediodía, su atención es libre. Las áreas de 

atención con las que cuentan son las siguientes: 

• Medicina General 

• Crecimiento y desarrollo 

• Psicología 

• Odontología 

• Ginecología 

La Figura 31 muestra el Hospital Solidaridad de Huaycán actualmente. 
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Figura 31 Hospital Solidaridad de Huaycán (SISOL) 

c) Posta Señor de los Milagros 

Ubicado en la Avenida 15 de Julio en la zona K de la CUA de Huaycán es de 

administración pública con un nivel de atención de primer grado y tercera categoría, 

atienden 10 horas diarias de 8 a 5 pm de lunes a viernes y sábados hasta el mediodía, 

su atención es solo a 4 zonas de la CUA de Huaycán y estas son las zonas I, J, K y R. 

Las áreas de atención con las que cuentan son las siguientes: 

• Enfermería 

• Medicina General 

• Ginecología y Obstetricia 

• Odontología 

• Nutrición 

• Psicología 

La Figura 32 muestra la Posta Señor de los Milagros de Huaycán actualmente. 
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Figura 32 Posta Señor de los Milagros 

4.2.1.2 Instituciones educativas  

La CUA de Huaycán cuenta con los siguientes centros educativos públicos que se 

muestran en la Tabla 7; y aproximadamente 50 centros educativos privados entre 

inicial (I), primaria (P) y secundaria (S).(ESCALE, 2020) 

Tabla 7 Instituciones Educativas publicas  

 Colegios de Huaycán  

 Zona Nivel Nombre del Colegio  
 A I I.E 162  
 P 1236 ALFONSO BARRANTES LINGAN  
 B P 1245 JOSE CARLOS MARIATEGUI  
 I I.E. 167  
 C I - P - S FE Y ALEGRIA 53  
 D I I.E. 187  
 P - S 1257 REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA  
 I - P CEBE 15 MADRE TERESA DE CALCUTA  
 S COLEGIO NACIONAL MIXTO HUAYCAN  
 E P 1258 SEBASTIAN LORENTE  
 F P-S 1260 EL AMAUTA  
 I I.E. 208  
 G I 171 VIRGEN DEL CARMEN  
 P-S 1248 "5 DE ABRIL"  
 I-P-S SAN FRANCISO DE ASIS  
 H I 185 SEÑOR DE LOS MILAGROS  
 P-S 1255 "Walter Peñaloza Ramelia"  
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 Tabla 7 (Continuación)   
 Colegios de Huaycán  
 Zona Nivel Nombre del colegio  
 I I ANGELITOS DEL SABER  

 J I 206  
 K I 198 SAN MIGUEL ARCANGEL  
 P-S 1268 GUSTAVO MOHME LLONA  
 I CARRUSEL DE NIÑOS  
 L I 205 San Judas Tadeo  
 M P-S 1270 JUAN EL BAUTISTA  
 I NIÑO JESUS  
 I MI PEQUEÑO ARQUITECTO  
 N P 1265 SANTA ROSA DE LIMA  
 I 196  
 O I-P-S MANUEL GONZALEZ PRADA  
 I 204  
 P p 1271 "San Juan Bautista"  
 I 207  
 Q I GOTITAS DEL SABER  
 S 22 DE SETIEMBRE ZONA Q  
 R P-S 1279 "MarCo Jara Schenone"  
 I-P 1289  
 U I REINO DE LOS NIÑOS  
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4.3 Fase 3: Elaboración de encuestas 

Para evaluar el contenido de las encuestas tanto para las viviendas y las diversas 

instituciones (comisaria, centros médicos e instituciones educativas) a realizar es 

necesario analizar las causas que originan la vulnerabilidad en la zona de estudio, 

tomando en cuenta los diferentes aspectos dentro del análisis vulnerabilidad, tal como 

se realizó para la Comunidad Autogestionaria de Huaycán y como se muestra en la 

Figura 33. Los formatos de las encuestas se encuentran anexados, estas fueron 

realizadas teniendo en cuenta los aspectos físicos, sociales, institucionales y culturales 

de la vulnerabilidad. A continuación, se mostrará los diferentes parámetros en cada 

aspecto.  

4.3.1 Formato para la vulnerabilidad física  

El formato de la vulnerabilidad física para las viviendas y las diversas instituciones 

se divide en dos partes importantes: la fragilidad y la resiliencia física.  

4.3.1.1 Fragilidad física 

La fragilidad física se conforma con tres puntos importantes: las condiciones 

estructurales, el aspecto geotécnico y aspecto estructural de la edificación. Dentro del 

primer punto de la fragilidad física se muestra las exposiciones de las edificaciones a 

las diversas instalaciones (eléctricas sanitarias, gas natural), a sustancias toxicas e 

inflamables, a caída de objetos, a la existencia de sistemas de almacenamiento de agua 

(cisternas, reservorios, tanques elevados), a la existencia de objetos punzocortantes 

como ventanas, vidrios entre otros.  

Asimismo, en ese punto se toma en cuenta las condiciones en las que se encuentran 

las rutas de evacuación identificando la distancia más crítica a la zona segura, el medio 

predominante por donde se evacua (escaleras, pasadizos, rampas) teniendo en cuenta 

las características que este debe tener (tipo de material, ancho ánimo, pendiente 

máxima) y las obstrucciones significativas en la ruta. 

Con respecto al segundo punto, se toma en cuenta la condición de terreno 

identificando si se encuentra edificado en planicie, ladera base o cima dependiendo de 

la pendiente del terreno. Así mismo, se evalúa el tipo de suelo de la edificación 

mediante el ítem de microzonificación sísmica. 

En el último punto sobre el aspecto estructural de la vivienda se tomó en cuenta los 

parámetros mostrados en la Tabla 8. Así mismo, se tuvo en consideración el año de 

construcción relacionada a la normativa de construcción usada y registro de sismos 
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importantes, la tipología estructural (pórtico de concreto, pórtico de acero, albañilería 

confinada o no confinada y construcción precarias con madera o prefabricados) y el 

esquema de planta y elevación de la edificación. 

Tabla 8 Aspecto estructural de la vivienda. 

Ítem Parámetro Descripción 

Sistema estructural 

de cimentación 

Cimentación La cimentación transmite las cargas de 

todos los pisos al suelo. Suelen ser: Losa 

de concreto armado, Pircas de piedra, 

Relleno no controlado, entre otros 

(Blondet, 2012). 

Sobrecimiento de 

la edificación 

Sobrecimiento  Evitan la humedad en los muros y deben 

tener una altura mínima de 25cm por 

encima del nivel de piso terminado de la 

vivienda (Blondet, 2012). 

Irregularidades 

estructurales en 

muros 

Discontinuidad 

de ejes de muros 

Produce en cualquier nivel de la 

edificación la generación de un piso débil 

asiéndolo más flexible que los demás 

niveles (Chistopher, 1987). 

Ancho de vanos El ancho de vanos no debe ser mayor a la 

mitad de la longitud del muro debido a que 

las aberturas de gran longitud debilitan a 

los muros. 

Muros 

confinados en 1 

o 2 direcciones 

Las viviendas no deben tener pocos muros 

confinados en 1 o 2 direcciones debido a 

que los elementos resistentes a terremotos 

son los muros confinados y se debe tener 

una cantidad similar en ambas direcciones. 

Dentado en el 

muro 

Para que la unión de la columna con el 

muro sea adecuada se realiza un dentado en 

el muro a los lados de cada columna. 

Muros portantes 

no estructurales 

Los muros portantes con bloquetas no 

estructurales (ladrillos pandereta) no 

soportan el peso de toda la edificación. 
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Voladizos no 

confinados 

La existencia de voladizos no confinados, 

sin vigas chatas o peraltadas que los 

soporten es un error común en las 

construcciones sin revisión técnica. 

Existencia de 

vigas chatas y 

peraltadas 

Ambas vigas sirven para soportar el peso 

de los tabiques o de la losa y transferirlo a 

las columnas y muros. 

Juntas 

inadecuadas en 

los muros 

Las viviendas no deben tener juntas 

inadecuadas con espesores mayores a 

1.5cm puesto que al ser superiores 

debilitan la pared.  

Muros sin 

columnetas 

Los muros de tabiquería no aislados o 

enmarcados por columnetas presentan falla 

por tracción diagonal, lo cual provoca 

severas grietas y desplazamientos en el 

muro (Kuroiwa & Salas, 2009). 

Esquema general 

del sistema 

estructural 

Discontinuidad 

de ejes de 

columnas 

Se da cuando los muros siguientes al 

primer piso no se encuentran bien ubicados 

y no se construyen sobre los muros del 

primer piso. 

Heterogeneidad 

de losas 

Sucede cuando las losas no están bien 

proporcionadas y tienen forma irregular en 

todos los pisos.  

Vigas peraltadas Son elementos estructurales realizadas de 

concreto armado que brindan rigidez 

lateral a la edificación y la ausencia de 

estas reduce el soporte ante sismos. 

(Corporación Aceros Arequipa , 2010). 

Piso blando Se produce cuando existe un cambio 

brusco de rigidez lateral entre los niveles 

de la estructura y ante un evento sísmico se 

producirán desplazamientos laterales 

severos. (Janampa & Fernandez,  2018). 
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Columna corta Se produce en columnas restringidas 

parcialmente debido a que su longitud 

deformable es condicionada ocasionando 

fallas de tensión diagonal. (Astorga & 

Rivero, 2009). 

Asimétrica de 

masas o 

rigideces 

La irregularidad de masa se da cuando la 

masa de un piso es 150% mayor que el piso 

contiguo mientras que las irregularidades 

de rigidez está relacionado con el 

fenómeno del piso blando (Charleson , 

2012) 

Adosamiento 

losa contra 

columna 

Las estructuras tienen una condición más 

destructiva debido a que las columnas al 

impactar pueden fallar por corte y 

aplastamiento (Cole et all, 2010).  

4.3.1.2 Resiliencia física 

  Por otro lado, la resiliencia física se evalúa según amenazas de incendios, caída o 

desprendimiento de detritos, huaicos y/o inundaciones y sismos. En cada amenaza se 

evalúa si se tiene sistemas de prevención o algún dispositivo para hacer frente a la 

ocurrencia de alguna de ellas. 

4.3.2 Para el formato de vulnerabilidad social  

El formato de vulnerabilidad social para las viviendas se divide en seis ítems: 

En el primer ítem se muestra las relaciones estratégicas con instituciones, donde se 

describe si la población cuenta con los números de comunicación de las diversas 

instituciones en caso de emergencia, el tiempo de demora de atención y si estas 

cuentan con las herramientas o equipos de atención ante las emergencias. En el ítem 

de aspectos de la población, se identifica si las familias son beneficiadas con algún 

programa social y si algún miembro tiene alguna discapacidad ya que ello también 

aumenta la vulnerabilidad, debido a que imposibilita la adecuada evacuación ante un 

sismo. 

En el tercer ítem se aborda la difusión sobre el tema de la gestión de riesgos de 

desastres evaluando los medios de comunicación que más usa la población, sobre los 

temas de gestión o autoconstrucción que se informa en estos medios, la participación 
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de la población en los simulacros nacionales y sobre las instituciones que realizan 

charlas de prevención. Como cuarto ítem, en el aspecto de accesibilidad a la zona se 

identifica el medio de transporte que llega hasta el domicilio de la persona.    

En el quinto ítem se toma en cuenta si la población cuenta con juntas directivas o 

vecinales, si estas son organizadas y participativas, la frecuencia de las reuniones, que 

brigadas tienen, si realizan simulacros, esto con el fin de mostrar el nivel de 

preparación y organización vecinal. Por último, en el aspecto de la capacidad de 

organización en la vivienda, se indicó si esta cuenta con herramientas necesarias para 

hacer frente a la amenaza y si las familias realizan reuniones periódicas para 

organizarse y delegarse funciones ante emergencias. 

4.3.3 Para el formato de vulnerabilidad cultural 

El formato de la vulnerabilidad cultura n las viviendas e instituciones se divide en 

dos partes importantes: la formalidad en la construcción y la percepción de la 

vulnerabilidad.  

En el primer ítem se indica la persona que construyó la vivienda y el motivo de la 

no elección de un profesional especializado (arquitecto e ingeniero). Además, si algún 

miembro acudió a una charla de construcción, si escucho el término 

“autoconstrucción” y si lo considera un problema y si consideran que su vivienda se 

encuentra bien construida. Esto para identificar el nivel de informalidad en la 

construcción y las condiciones que se dan para esta elección.  

En el segundo ítem se tiene en cuenta el tipo de desastres que según la persona 

encuestada puede ocurrir en la zona donde vive, si su vivienda resultara dañada frente 

estos eventos y el nivel daño que percibiría y que personas resultarían más vulnerables 

ante estos eventos.  

4.3.4 Para el formato de la vulnerabilidad Institucional 

4.3.4.1 Vulnerabilidad Institucional en Centros Médicos  

Dentro del formato de la vulnerabilidad institucional se toman en cuenta tres ítems 

importantes. 

En el primero se muestra los aspectos generales de la edificación donde se muestra 

la tipología de la institución, la autonomía ante emergencias, los servicios básicos, la 

caracterización, la capacidad de hospitalización y jurisdicción de los centros médicos. 

Así mismo, el número del personal (administrativo y asistencial), datos de la 

edificación (número de pisos y sótanos, área declarada, planos de la edificación) y la 
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inspección técnica de seguridad de la edificación (aforo máximo, fecha y entidad que 

realizo la inspección), para tener en cuenta las observaciones realizadas por el 

especialista. 

En el aspecto dos se menciona el servicio que brinda la institución en emergencias, 

tomando en cuenta las condiciones mínimas en estado de emergencia y la 

disponibilidad de los servicios de emergencia complementarios (banco de sangre, 

farmacias y laboratorios). Por otro lado, en el aspecto de la gestión institucional se 

muestra la preparación y planificación de simulacros con la participación del personal 

y los pacientes, los dispositivos de seguridad, los espacios de monitoreo del Centro de 

Operaciones de Emergencia y los recursos de emergencia que tienen la institución. 

4.3.4.2 Vulnerabilidad Institucional en las Instituciones Educativas 

Dentro del formato de la vulnerabilidad institucional se toman en cuenta tres ítems 

importantes. 

En el aspecto general de la edificación se muestra la autonomía, servicios básicos, 

la inspección técnica de seguridad de la edificación (aforo máximo, fecha y entidad 

que realizo la inspección), la discapacidad en los estudiantes identificando cuantos son 

y el tipo de discapacidad. En el segundo ítem de aspecto de gestión institucional se 

muestra si las instituciones cuentan con comisiones y brigadas ante el origen de algún 

evento, si contemplan con un plan de gestión de riesgos y plan de contingencia y cuáles 

son las relaciones estrategias con las demás instituciones. 

En el tercer aspecto se aborda la gestión pedagógica donde se identifica si las 

instituciones realizan simulacros teniendo en cuenta la frecuencia de su realización y 

las entidades involucradas en ello. Así mismo, si cuenta con actividades y estrategias 

de difusión acerca del plan de gestión de riesgos hacia los estudiantes, los talleres que 

se realizan para cumplir con las estrategias, los espacios destinados para COE y los 

dispositivos de seguridad que tiene cada institución. 

4.3.4.3 Vulnerabilidad Institucional en la Comisaria (PNP) 

Dentro del formato de la vulnerabilidad institucional en la comisaria se toman en 

cuenta cinco ítems importantes. 

En el primero es sobre cómo funciona y que actividades realiza cuando se encuentra 

en estado de emergencia enfocándose en las funciones de primera respuesta y las 

respuestas complementarías. En el aspecto organizacional se toma en cuenta la 

autonomía y jerarquía institucional y el plan de contingencia o emergencia.  
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En el aspecto social se identifica la relación entre esta institución y la población 

donde se muestran las actividades y talleres en los diferentes temas (deportivos, 

socioculturales, educativo entre otros). La relación entre la institución y el territorio 

para identificar la capacidad de personal en el territorio y la jurisdicción (zonas que 

atiende y población beneficiada) que tiene la institución. Por último, la relación con 

otras instituciones para identificar las alianzas y el planteamiento de estrategias ante 

emergencias. 

 En el aspecto técnico -tecnológico se indicará si la institución cuenta con medios 

de transporte en cantidad y rendimiento adecuado tomando en cuenta si se encuentran 

en funcionamiento. Además, de la calidad y rendimiento de los medios de 

comunicación (parlantes, radios, etc.) y procesamiento de datos (laptops y PC’s) para 

una buena atención a la población.  

En el aspecto de cobertura en la institución se identificará las zonas más vulnerables 

ante las amenazas según los registros de atención. Por último, en el aspecto de servicio 

se plantea mostrar el personal capacitado y asignado en las diferentes áreas de la 

institución y la frecuencia de capacitaciones y talleres que ellos reciben. Asimismo, se 

identificará la demanda poblacional según el tipo de denuncias o llamados de 

emergencia que se hizo a la institución.   

4.3.5 Para el formato del INEI 

Para las zonas que no tenían información del censo de INEI-2017 se planteó 

involucrar los mismos parámetros en la encuesta realizada en la encuesta censal y se 

dividió en tres aspectos.  

El primero es el aspecto de hogar donde se identifica el número total de familias en 

la vivienda, la energía que se utiliza para la cocina, los servicios del hogar relacionado 

a medios de comunicación y el medio de locomoción de la familia. En el aspecto de 

la población se identifica el total de personas en la vivienda, el género y edad de estas, 

cuantas de ellas sufren de analfabetismo, si tienen algún seguro social, el nivel de 

estudios culminados, las personas en edad de trabajar y sus ocupaciones laborales. En 

el último aspecto de vivienda, se obtiene el tipo de casa, la condición de ocupación de 

la vivienda, el material predominante en las paredes, pisos y techos, los servicios 

básicos y proveedor con que cuenta la vivienda y la evacuación del desagüe. 
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                                                                                   CAUSA                                                                                       EFECTO 

 
Figura 33 Diagrama de causa y efecto de la problemática.
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4.4 Fase 4: Procesamiento de información  

Tabla 9 Ponderación de los aspectos para realización de mapas de vulnerabilidad. 

 

3: Relación de Cantidades Múltiple F.P: Factor Parcial

2: Relación de Cantidades Unitaria F.P.: Factor Parcial F.P.1. F.P.2. F.P.G.

1: Relación Jerárquica Unitaria

45% 1

1.1. Condiciones de peligro dentro de vivienda. 6% 1
a. Instalaciones, objetos, condiciones del lugar que presentan un peligro. 100% 2

1.2. Condiciones de evacuación de emergencia. 7% 1
a. Distancia y señalización de zona segura. 30% 3
b. Medio y materiales de ruta de evacuación. 20% 3
c. Deficiencia y obstrucciones de ruta de evacuación. 50% 2

1.3. Aspectos Constructivos de vivienda. 18% 1
a. Número de pisos de la vivienda. 60% 2
b. Año de construcción de la vivienda. 40% 2

1.4. Aspecto estructural de la vivienda. 28% 1
a. Sistema estructural predominante. 60% 3
b. Sistema Estructural de cimentación. 40% 3

1.5. Irregularidades Estructurales. 23% 1
a. Esquema de planta. 25% 3
b. Esquema de elevación . 25% 3
c. En muros portante (*solo ne albañilería confinada). 25% 2
d. Esquema general del sistema estructural. 25% 2

1.6. Aspectos Geoténicos de la edificación. 18% 1
a. Pendiente de terreno. 30% 3
b. Microzonificación Sísmica. 30% 3
c. Muros de Contención cercanos. 10% 1
d. Capacidad portante del suelo. 30% 3

30% 1

2.1. Relaciones estratégicas con instituciones. 16% 1
a. Preferencia y respuesta ante emergencias, tiempo de llegada y 100% 2
 capacidad de atención de entidades de respuesta temprana.
(PNP,Serenazgo,Bomberos,MINSA,CENEPRED, INDECI entre otros.

2.2. Aspecto Poblacional. 20% 1
a. Porgramas de beneficio social. 20% 2
b. Población con discapacidad. 80% 2

2.3. Difución sobre Gestión de Riesgo de Desastres. 20% 1
a. Medios de comunicación más usados. 20% 2
b. Información sobre reducción y prevención de riesgo de desastres. 25% 2
c. Participación de la ciudadanía en simulacros. 25% 1
d. Charlas, talleres y/o capacitaciones de las entidades hacia la población. 30% 1

2.4. Accesibilidad a las viviendas. 20% 1
a. Tipo de locomoción o medio de transporte de la población. 100% 3

2.5. Capacidad organizacional vecinal. 60% 1
a. Juntas vecinales.

a.1. Periodo de reuniones. 25% 3
a.2. Brigadas vecinales. 25% 2
a.3. Simulacros vecinales. 15% 1
a.4. Organización y participación vecinal. 15% 1
a.5. Organización por viviendas (reuniones periódicas). 20% 1

b. Instrumentos de emergencia vecinal y por vivienda 40% 1

25% 1

3.1. Formalidad en la construcción. 60% 1
a. Asesoramiento técnico para la construcción de viviendas. 50% 3
b. Capacitación en etapas y procesos constructivos de la población. 15% 1
c. Percepción de correcta construcción de vivienda. 5% 1
d. Percepción de la "Autoconstrucción" o "Construcción informal". 30% 1

3.2. Percepción de vulnerabilidad. 40% 1
a. Percepción de ocurrencia de desastres. 30% 2
b. Percepción de correcta construcción de vivienda ante desastres. 30% 2
c. Identificación de población vulnerable ante una emergencia natural. 40% 2

1. Vulnerabilidad Física

2. Vulnerabilidad Social

3. Vulnerabilidad Cultural

Tipo de 
factor

Categoría de factor

Valor de factor
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4.4.1 Ponderación de puntuación 

Los métodos de toma de decisiones (MCDM, por sus siglas en inglés) ayudan a las 

personas a decidir entre diferentes alternativas cuando hay más de un criterio en la 

elección, por ejemplo, en la selección de técnicas de reforzamiento sísmico (Santa-

Cruz, Brioso, & Córdova-Arias, 2018). El método MCDM más empleado es el 

Análisis Jerárquico (Saaty, 1980), que permite realizar comparaciones de par en par 

para obtener un factor de ponderación unitario. Como resultado la matriz permite 

obtener una jerarquización de los factores de vulnerabilidad, ver Tabla 10.  

 

Tabla 10 Matriz de proporciones y matriz normalizada 

 
Matriz de proporciones, donde se puede dar relaciones de par en par de las 

variables, este ejemplo es de las variables de la vulnerabilidad física parcial, luego se 

saca la proporción respecto a la suma total y estos se acumulan en las filas y columnas 

de la matriz normalizada, para finalmente sacando promedios conseguir los factores 

equivalentes o eigenvalores. 

Otro método de ponderase el de relación de cantidades múltiples, el cual es 

básicamente contabilizar los valores más representativos, sacar la relación de estos 

con respecto al total, este método puede usarse en 2 formas, una que es unitaria o de 

selección única, donde los factores suman la unidad, se usó para preguntas con un solo 

tipo de respuesta, ya que para las que tienen respuestas múltiples se usó el método de 

Factos de Cantidades Variables, en el que se puede escoger más de una opción y estas 

no necesariamente suman la unidad para finalmente obtener los valores. En la 

MATRIZ DE PROPORCIONES

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

1.1 1.00 0.50 0.50 0.25 0.20 0.33

1.2 2.00 1.00 0.25 0.30 0.30 0.30

1.3 2.00 4.00 1.00 0.67 0.80 1.00

1.4 4.00 3.33 1.49 1.00 1.50 2.00

1.5 5.00 3.33 1.25 0.67 1.00 1.20

1.6 3.03 3.33 1.00 0.50 0.83 1.00

TOTAL 17.03 15.50 5.49 3.39 4.63 5.83

MATRIZ NORMALIZADA

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

1.1 0.06 0.03 0.09 0.07 0.04 0.06

1.2 0.12 0.06 0.05 0.09 0.06 0.05

1.3 0.12 0.26 0.18 0.20 0.17 0.17

1.4 0.23 0.22 0.27 0.30 0.32 0.34

1.5 0.29 0.22 0.23 0.20 0.22 0.21

1.6 0.18 0.22 0.18 0.15 0.18 0.17

Unidad

0.23

0.18

1.00

EIGENVECTOR

0.06

0.07

0.18

0.28
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actualidad, el uso de metodologías colaborativas como BIM en la toma de decisiones 

permite obtener mejores resultados porque incrementa la comprensión de todos los 

stakeholders (Córdova-Arias, 2019) 

5 ANÁLISIS RESULTADOS 

En el presente capitulo se presentará los resultados obtenidos mediante el conteo 

de las encuestas y el procesamiento de estas. Se agruparán los resultados en 

vulnerabilidad física, social e institucional para las instituciones educativas, centros 

médicos, comisaria y viviendas además de presentar las observaciones generales de 

las viviendas realizadas en cada zona. 

5.1  Resultados de evaluación de vulnerabilidad a centros educativos 

5.1.1 Resultados de evaluación de vulnerabilidad física  

Dentro de la vulnerabilidad física se desarrolló el aspecto de condiciones de peligro 

al que están expuestas las instituciones educativas la cual se subdivide en 2 ítems. Con 

respecto al primer ítem sobre las exposiciones en la edificación se muestra en la 

Figura 34 que las 22 Instituciones Educativas encuestadas cuentan con Instalaciones 

Eléctricas, además solo el 4% de ellas cuenta con Instalaciones de gas natural. 

En el segundo ítem sobre la condición de rutas de evacuación en la edificación se 

obtuvo que el 58% de las I.E cuentan con una señalización regular en sus zonas seguras 

de evacuación como se muestra en la             Figura 35. 

Figura 34 Exposiciones en la edificación. 

4%

100%
21%

58%

17%

88%

8%

92%

29%

88%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Instalaciones de gas natural

Instalaciones eléctricas

Sustancias tóxicas

Balcones o tragaluces en el…
Caida Grandes Acantilados

Grandes luces de vidrios

Grandes volúmenes de agua

Caída de objetos

Sustancias  inflamables

Tanques elevados de agua

EXPOSICIONES EN LA EDIFICACIÓN
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            Figura 35 Señalización de Zona Segura 

En el mismo ítem sobre el medio predominante por donde evacuan el 92% de los 

Centros Educativos cuenta con escaleras y pasadizos de concreto armado mientras que 

el 4% tiene escaleras y pasadizos de madera como se muestra en la          Figura 36. 

 
         Figura 36 Medio predominante por donde evacúan 

Se muestra en la                         Figura 37 sobre el ítem de obstrucciones 

significativas en la ruta de evacuación que el 17% de las I.E cuenta con montículos de 

objetos que evitan el libre espacio para la evacuación ante posibles desastres.  

21%

58%

13%

8%

SEÑALIZACIÓN DE ZONA SEGURA
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Regular
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Ninguno

92% 92%
79%

8% 13%

29%

4% 4%
0%

20%

40%

60%

80%
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Escaleras Escaleras
caracol

Pasadizos Rampas

MEDIO PREDOMINANTE POR DONDE EVACUÁN ( 
Escaleras, Escaleras Caracol,Pasadizos y Rampas)

 C°.A°. Metal Madera u otro
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                        Figura 37 Obstrucciones significativas en ruta 

En el aspecto de Instalaciones en la edificación el 46% de las I.E cuenta con un 

sistema de drenaje como se muestra en la                                Figura 38 y solo el 13% 

se encuentra en un estado bueno. 

 
                               Figura 38 Sistema de drenaje 

El aspecto estructural de la edificación se divide en 4 ítems. Con respecto al primer 

ítem de la tipología estructural en la                             Figura 39 se observa que 46% 

de las I.E cuenta con 2 tipologías estructural en la edificación.  

79%

17%

4% 4%
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Regular
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                            Figura 39 Tipología Estructural 

En el ítem de esquema de planta de las edificaciones las Instituciones Educativas 

son de forma regular y tienen un esquema de elevación de forma rectangular. Por otro 

lado, en la      Figura 40 se muestra que el 75% de I.E tienen de 1 a 2 irregularidades 

presentes en la edificación.  

 
     Figura 40 Irregularidades en la edificación 

En el ítem de grado de deterioro en la edificación (Tabla 11) se muestra en la 

Figura 41 Grado de deterioro en la edificación que el 29% de las I.E presenta 

problemas en la albañilería confinada como la existencia de humedad, fisuras, grietas 

y etc. Por otro lado, en la Figura 42 el 71% de las I.E tiene un estado regular general 

de mantenimiento. 

 

 

 

 

25%

46%

29%
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75%
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Tabla 11 Grado de deterioro evaluados. 

 

Figura 41 Grado de deterioro en la edificación 

 

Figura 42 Estado general de mantenimiento 

En el aspecto de resiliencia física según amenazas de incendios como se observa 

en la Figura 43 el 92% de las I.E tiene sistemas de alerta y señalización compuestas 

(megáfonos, iluminación por batería, timbres y señalización) y solo el 4% cuenta con 

sistemas de detección (Detectores automáticos o manuales).  

21%
25%

29%13%
8%

13%

0% 10% 20% 30%

1).
2).
3).
4).
5).
6).

GRADO DE DETERIORO

4%

71%

25%

ESTADO GENERAL DE 
MANTENIMIENTO

Bueno

Regular

Bajo

GRADO DE DETERIORO 

6). Existencia de reparación o reforzamiento de elementos estructurales.  

5). Existencia de reparación o reforzamiento de elementos no estructurales.  

4). Agrietamiento en paredes de relleno: 
3). E. Albañilería Conf. Y Adobe: Humedad. Fisuras, inclinaciones, grietas, 
deterioro. 
2). E. Acero: Corrosión de elementos de acero, deterioro de conexiones, 
pandeo. 
1). Agrietamiento en elementos estructurales y/o corrosión de acero de 
refuerzo. 
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Figura 43 Según amenazas de incendios 

Según las amenazas de caída o desprendimiento de detritos como se observa en la 

Figura 44 el 75% de las I.E cuenta con sistemas de protección (Muros de concreto, de 

madera, de piedra, etc.). Por otro lado, solo el 8% utiliza sistemas de señalización 

(letreros, cintas de seguridad, etc.).   

 
Figura 44 Según amenazas de caída o desprendimiento de detritos 

Según las amenazas de huaicos y/o inundaciones el 67% de los centros educativos 

cuenta con sistemas de protección, pero no hay sistemas de señalización. Por otro lado, 

para las amenazas de sismos no cuentan con un sistema de protección sísmica como 

disipadores, aisladores, etc. Teniendo en cuenta el año de construcción, la normativa 

usada y el registro de sismos importantes las I.E se dividen como se muestra en la 

Figura 45, el 92% se construyeron entre los años de 1974 al 2006. Mientras que los 

demás son construcciones recientes desde el 2007 en adelante. 
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Figura 45 Año de construcción, normativa usada y registro de sismos importantes 

5.1.2 Resultados de evaluación de vulnerabilidad institucional  

Como resultado de las encuestas realizadas a las Instituciones Educativas dentro de 

las Vulnerabilidad Institucional se obtuvo lo siguiente: Con respecto a los aspectos 

generales de la Institución en el ítem de servicios básicos, como se observa en la   

Figura 46 el 86% de la I.E encuestadas cuentan con el servicio de agua las 24 horas 

del día mientras que el 14% lo tiene solo en algunas horas del día. Por otro lado; el 

90% de las I.E cuenta con el Sistema Eléctrico en todo el día y el resto solo de forma 

parcial.  

 

  Figura 46 Servicios Básicos 
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En el ítem de Discapacidad en Estudiantes en la      Figura 47 se observa que 68% 

de Instituciones Educativas tiene estudiantes con alguna discapacidad. Además, 10 de 

las 22 I.E tienen alumnado con discapacidad Mental o Intelectual el cual representa un 

45%.  

 

     Figura 47 Discapacidad en Estudiantes 

       En el aspecto de Gestión Institucional, en el ítem de compromiso de 

participación de las I.E en el PGRD y plan de contingencia (PC) como se muestra en 

la Figura 48 se obtuvo que el 95% de las I.E cuenta con las actas de reuniones 

realizadas para la elaboración del PGRD y PC, y el 45% de ellos cuenta con un panel 

fotográfico de las reuniones realizadas. 

Figura 48 Compromiso de Participación de la I.E en el PGRD y PC 
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Dentro del aspecto de Gestión Pedagógica en el ítem de planificación y ejecución 

de unidades didácticas con temas de Gestión de Riesgo de Desastres se consideraron 

diferentes sesiones de aprendizaje. Como se muestra en la Figura 49, el 73% de las 

I.E elabora materiales educativos para informar sobre su PGRD.     

 
Figura 49 Sesiones de Aprendizaje considerando temas de GRD 

En el ítem de talleres de fortalecimiento de capacidades el 59% de las I.E realizan 

talleres de acciones de prevención como se muestra en la     Figura 50. 

 
    Figura 50 Talleres de fortalecimiento de capacidades 

En la     Figura 51 sobre el ítem de simulacro y simulación se observa que las 22 

I.E encuestadas planifican y ejecutan los simulacros nacionales y otros programados 

internamente y que el 55% de I.E invitan a autoridades y aliados estratégicos para la 
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realización de los simulacros. En el ítem de actividades de difusión y publicación de 

la GRD, como se muestra en la      Figura 52 el 41% de las I.E utilizan murales y 

paneles para la difusión y publicación del PGRD. 

 

    Figura 51 Simulacro y Simulación 

 
     Figura 52 Actividades de difusión y publicación de la GRD 

En la Figura 53 del ítem de dispositivos de seguridad (Tabla 12) que las I.E tienen 

se obtuvo que el 91% de las I.E cuentan con megáfonos y camillas, mientras que solo 

el 5% cuenta con detectores de humo.  

 

 

100%
64%

59%

55%

73%

95%

0% 30% 60% 90%

Planifica y ejecuta simulacros
nacionales programados

Realiza difusiones para el desarrollo
de los simulacros

Desarrolla sesiones de aprendizaje
referente a los simulacros

Invita autoridades y aliados
estratégicos en los simulacros

La I.E reporta simulacros a la
UGEL, PERUEDUCA, otros.

Participa la comunidad educativa en
un 100% de simulacros

SIMULACRO Y SIMULACIÓN

32%

18%

14%

9%

41%

9%

41%

18%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Periódico mural

Producción de afiches

Trípticos elaborados

Concursos

Paneles

Pasacalles

Murales

Otros

ACTIVIDADES DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN GRD



77 
 

Tabla 12 Dispositivos de seguridad evaluados 

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

1) Camillas 9) Luces de emergencia 

2) Megáfono 10) Alarma contra incendios 

3) Extintor 11) Mochila de emergencia 

4) Croquis de señal. y evacua. 12) Cinta de seguridad 

5) Botiquín por ambiente 13) Radio 

6) Círculos de seguridad 14) Silla de rueda 

7) Señaléticas 15) Arena contra incendio 

8) Sirenas 16) Detectores de humos 

 

 
Figura 53 Dispositivos de Seguridad 

En el aspecto Cultural o Ideológico en el ítem de percepción de riesgo se obtuvo 

qué el 73% de las I.E considera que uno de los desastres que pueden ocurrir por la 

zona es el terremoto con un nivel de daño medio. Del mismo modo, el 50% considera 

que los huaicos y Deslizamientos pueden ocurrir por la zona con un nivel de daño bajo 

como se muestra en la      Figura 54. 
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     Figura 54 Desastres que ocurrirían en la zona 

En el ítem de Percepción de Vulnerabilidad, la vulnerabilidad física y social se 

relaciona con la fragilidad y resiliencia. Como se muestra en la Figura 55 en relación 

de la fragilidad dentro de la vulnerabilidad Física se obtuvo el 50% de las I.E 

encuestadas considera que la edificación tendrá un daño medio a causa de la ocurrencia 

de un terremoto. Mientras que el 32% de las I.E tiene en cuenta que la edificación 

tendrá un daño bajo ante la presencia de deslizamiento o caída de rocas por la zona. 

 

9%

50% 50%

73%

59%

9%

23%
14%

0%

20%

40%

60%

80%

Terremoto o
Sismos

Huaycos Deslizamiento
o caída de rocas

Incendio

¿QUÉ TIPO DE DESASTRES CREE UD. QUE 
PUEDAN OCURRIR EN ESTA ZONA…

Baja Media Alta



79 
 

 

Figura 55 Daño en la edificación por los desastres. 

En relación de la resiliencia dentro de la vulnerabilidad Física se obtuvo como se 

muestra en la      Figura 56 que el 5% de las I.E encuestadas consideran que la capacidad 

de que la edificación pueda resistir, ser restaurada y puesta a disposición después de 

un huaico o deslizamiento es baja. Con respecto a la ocurrencia de un terremoto el 

50% de las I.E sostienen que la capacidad es media. 

 

 
     Figura 56 Capacidad de restauración de las edificaciones ante los desastres. 
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En relación de la fragilidad dentro de la vulnerabilidad Social se obtuvo como se 

muestra en la Figura 57 que el 68% de las I.E considera que los habitantes que pueden 

sufrir un daño alto debido a los desastres son las personas con alguna discapacidad. 

Por otro lado, el 55% de las I.E encuestas manifestaron que los habitantes que puedan 

sufrir daño (Tabla 13) bajo debido a los desastres son las personas sin formación 

educativa.  

Tabla 13 Población vulnerable 

HABITANTES QUE SUFREN DAÑO POR LOS DESASTRES 

1) Según edades (niños y adultos mayores)? 

2) Con discapacidad? 

3) Con ingresos económicos bajos? 

4) ¿Sin servicios básicos (agua, luz)? 

5) Sin beneficios sociales (SIS, beca, pensiones, etc.)? 

6) Sin formación educativa? 

 

 

Figura 57 Daño de los desastres a los diferentes habitantes. 

En relación de la resiliencia dentro de la vulnerabilidad Social se obtuvo como se 

muestra en la     Figura 58 que el 91% de las I.E muestran una actitud colaborativa 

frente a los desastres y que el 45% de las I.E tiene conocimiento local sobre 

ocurrencias pasadas de desastres. 
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    Figura 58 Resiliencia dentro de la vulnerabilidad social 

En la  

 

    Figura 59 se observa que en el ítem de percepción de Exposición más del 50% 

de las I.E considera que la ubicación de la edificación es la correcta ante desastres. 
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    Figura 59 Ubicación correcta de las edificaciones ante los desastres naturales 

5.2 Resultados de evaluación de vulnerabilidad en centros médicos  

5.2.1 Resultados de evaluación de vulnerabilidad física 
  

En los resultados de las encuentas realizada a los centros medicos en el item de 

condiciones de peligro (Tabla 14) dentro de la edificación como se observa en la 

Figura 60 El 33% de los centros medicos cuenta con balcones y/o tragaluces y 

sustancias inflmables. Del mismo modo , todos los centros medicos cuenta con 

instalaciones electricas y caida de objetos.   

Tabla 14 Condiciones de peligro dentro de edificación evaluadas 

CONDICIONES DE PELIGRO DENTRO DE EDIFICACIÓN 
1). Instalaciones eléctricas 
2). Balcones o tragaluces  
3). Grandes luces de vidrios y/o objetos punzocortantes 

4). Caída de objetos: 

5). Sustancias inflamables 
6). Tanques elevados de agua 
7). Otros 
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Figura 60 Condiciones de peligro dentro de la edificación 

Con respecto a la señalización de las zonas seguras, el 67% tiene una regular 

señalización. Por otro lado, en el ítem de deficiencias y obstrucciones en la ruta de 

evacuación como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., 

que el 67% de los centros médicos tiene rampas con pendientes mayores a 10%. 

 
Figura 61 Deficiencia y Obstrucciones en la ruta de evacuación. 
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El 33% de los centros medicos tiene pabellones con 2 pisos como se muestra en la  

Figura 62. Con respecto al sistema estructural, todos cuentan con diferentes sistemas 

pero el mas predominantes en todos es la albañileria confinada como se observa en la        

Figura 63. 

Figura 62 Números de pisos 

 
       Figura 63 Sistema Estructural 

Las irregularidades estructurales mas representativas en los muros de las 

edificaciones fueron la discontinuidad de ejes de muros y el ancho de vanos mayores 

a la mitad de la longitud del muro con un 33% y 67% respectivamente como se muestra 

en la Figura 64. Por totro lado, en el esquema de esquema general de la edificacion se 

obtuvo que el 67% de ellas prensenta columnas cortas en sus pabellones como se 

meustra en la           Figura 65. 
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 Figura 64 Irregularidad estructural en los muros 

 

          Figura 65 Esquema general del sistema estructural 

5.2.2 Resultados de evaluación de vulnerabilidad Institucional de centros 

médicos  

Los hospitales son instalaciones fundamentales para confrontar los desastres, que 

son altamente vulnerables. Los cuales cumplen diferentes funciones de oficina, 

laboratorios, almacenes, hotel entre otros. Estos centros por lo general cuentan con 

numerosas habitaciones pequeñas, después de un evento de un desastre toda la persona 

damnificado pueden acudir y ser atendidos, ya que dicho lugar funciona las 24 horas 

de alojamiento de los pacientes, empleados, personal médico y visitantes. 
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En cuanto los aspectos generales de los centros médicos en la tipología de la 

institución Hospital de Huaycán, Posta Señor de Los Milagros pertenecen al 

Ministerio de Salud (MINSA) y Centro Médico Huaycán de SISOL Salud una entidad 

afiliado a la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Asimismo, en la Tabla 15, se muestra el número de personal de cada centro médico, 

donde el hospital de Huaycán cuenta con un total de 369.según, la encuesta realizada 

en dicha institución atiende a más de 8000 habitantes de todas las zonas en general, 

mientras la Posta Señor de Los milagros se encarga de las siguientes: zona I, zona J, 

zona K y zona R. Por otro lado, SISOL atiende población en general. 

 

 

 

Tabla 15: El número personal de cada centro médico. 

Centro medico 
Número de personal 

Administradores Asistencial 

Hospital de Huaycán 369 

Posta de Señor de Los 
Milagros 

1 3 

SISOL Salud 10 30 

 
En caso de emergencia en la Tabla 16 se muestra el número de camas disponibles 

en cada institución. 

Tabla 16: Capacidad de hospitalización de los centros médico. 

Cuenta con 
hospitalización de: 

Hospital de Huaycán 
Posta de Señor de Los 

Milagros 
SISOL 

N° de camas en situación 

Normal Máximo Normal Máximo Normal Máximo 

Enfermería      2 2 3 3 1 0 

Pediatría      3 3 0 0 0 0 

Medicina General    2 2 3 3 1 0 

Ginecología y 
Obstetricia        

2 2 3 3 1 0 

Cirugía 2 2 0 0 0 0 

Traumatología 2 2 0 0 0 0 

Odontología  0 0 1 1 0 0 

Nutrición  0 0 1 1 0 0 

Psicología 0 0 1 1 0 0 
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Índice de 
pacientes/cama 

1 2 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 17 se muestra la funcionalidad y complementos disponibles ante una 

emergencia de los 3 centros médicos en donde cuentan con ambientes de atención ante 

una emergencia.  

Tabla 17: servicio básico y servicio de emergencia 

Centro medico  
Hospital de 

Huaycán 

Posta de Señor 
de Los 

Milagros 
SISOL 

Servicios 
básicos  

agua 
Si cuenta con 

agua potable todo 
el día. 

si si 

luz Si si si 
Internet, 
teléfono 

si si si 

Atención 
Horas 

Funciona las 24 
horas. 

Brinda 
atención 12 
horas del día 
de 8am-8pm. 

Funciona las 
24 horas. 

Días de la 
semana 

7 días 6 días 7 días 

Complementos 
de servicio de 
emergencia 

Banco de 
sangre 

Si existe No existe No existe 

Farmacia Si existe Si existe Si existe 
Laboratorio Si existe Si existe Si existe 

 

                           Centro            

.                             medico 

Cuenta:  
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La          Figura 66 presenta los dispositivos de seguridad de los 3 centros médicos, 

además es notorio que el hospital de Huaycán cuenta con todos los dispositivos de 

emergencia por lo que es de suma importancia que cada institución cuente con una 

buena organización ya que ello facilitara a toda la persona que visitan a los pacientes 

o a realizar su labor y ante un evento de desastres. 

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

1) Camillas 9) Luces de emergencia 

2) Megáfono 10) Alarma contra incendios 

3) Extintor 11) Mochila de emergencia 

4) Croquis de señal. y evacua. 12) Cinta de seguridad 

5) Botiquín por ambiente 13) Radio 

6) Círculos de seguridad 14) Silla de rueda 

7) Señaléticas 15) Arena contra incendio 

8) Sirenas  

 

         Figura 66 Dispositivos de seguridad 

5.2.3 Aspecto cultural e ideológico 

En la Figura 67 de acuerdo con las encuestas realizadas la percepción de riesgo 

que pueda ocurrir en dichas zonas son estos tipos de eventos como terremotos o sismos 

e incendio con un 33% de frecuencia y nivel daño media, como también a los huaicos 

con 67% y deslizamiento o caída de rocas con 33% de nivel de daño baja. 
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Figura 67 Tipos de desastres que pueden ocurrir en la zona 

 
 

 

 

 

 

En la           Figura 68 la percepción de vulnerabilidad física de los centros de salud 

de que la edificación resulte dañada después de terremotos o sismos es de 38%, 

huaicos 25% deslizamiento de rocas con 25% con un nivel de daño bajo, por otro lado, 

el incendio se encuentra en el niel de daño medio y alto.  

 
          Figura 68 La edificación resulte dañada después de los desastres. 

De la siguiente manera la            Figura 69 de la edificación de los centros de salud 

puede resistir y ser restauras después de terremotos y huaicos con 33%, deslizamiento 
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de rocas con 17% con un nivel de daño media. Mientras el incendio con 100% de nivel 

de daño bajo. 

 
           Figura 69 La edificación puede resistir y ser restaurada 

 

Con respecto a la percepción de vulnerabilidad social del centro de salud los 

habitantes que viven en la edificación puedan sufrir daños debido a los desastres como 

se ilustra en la Figura 70 donde los más vulnerables son con ingresos bajos y sin 

beneficios sociales con 29% con un niel de daño media. 

 

Figura 70 Las habitantes sufran daños debido a los desastres. 

Asimismo, se muestra en la Figura 71 que reciben y tiene conocimiento local sobre 

ocurrencia de los desastres, capacitación en temas de conocimiento de riesgos y actitud 
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colaborativa frente a un desastre con un 27% en el cual se afirman que si tienen 

conocimientos los habitantes. 

 

Figura 71 Los habitantes tienen conocimiento sobre los desastres. 

Fuente datos de encuesta realizadas. 

5.3 Resultados de evaluación de vulnerabilidad de la Comisaria  

5.3.1 Resultados de evaluación de vulnerabilidad física de la Comisaria   

La fragilidad física que se presentan en la edificación se muestra en la Tabla 18 : 

Tabla 18: Condiciones de peligro dentro de la edificación 

Exposiciones que existen 
en la edificación: 

¿Es un riesgo? ¿Está 
cerca? 

Estado de 
mantenimiento, 

protección o 
señalización (bueno, 

regular, bajo, ninguno) 

Instalaciones eléctricas 

sí es un riesgo, porque los 
cables de instalaciones 

eléctricas están expuesto 
al aire libre sin 

protección. 

Regular 

Balcones o tragaluces en el 
edificio 

sí es un riesgo, ya que las 
personas se pueden caer y 

sufrir lesiones. 
Regular 

Grandes luces de vidrios 
y/o objetos 

punzocortantes: (ver 
Figura 72) 

sí es un riesgo, porque los 
vanos de las ventas son 
grandes y algunos no 

cuentan con las 
respectivas rejas de 

protección. 

Bueno 

27%

27%

27%

25%
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...Capacitación en temas de conocimiento
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...Conocimiento local sobre ocurrencias
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No Conoce No Si
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Caída de objetos 

sí es un riesgo, porque 
hay objetos de gran 

tamaño por ejemplo el 
armario de virgen. 

Regular 

Tanques elevados de agua 
(ver Figura 73) 

sí es un riesgo, porque se 
encentran cerca de los 

cables los postes. 
Regular 

 
 
 

 
Figura 72 Fachada de la Comisaria de Huaycán 

 

 
Figura 73 Tanques elevados sobre las instalaciones de la Comisaria de Huaycán 

La condición de las rutas de evacuación, en la edificación existe distancia de zonas 

seguras dentro del edificio como la loza deportiva(Figura 74) con un estado de 

mantenimiento y señalización regular, cuenta con 2 puertas de emergencia de 

dimensiones 3.8 × 3.17 𝑚2  y 2.9 × 4.2 𝑚2 el estado de mantenimiento es bueno. Por 

otro lado, los medios predominantes para evacuar de las instalaciones son las 

escaleras, pasadizos y rampas de concreto armado; se observó que las rampas no 

cuentan barandas. 
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Figura 74 Losa deportiva dentro de las instalaciones de la comisaria de Huaycán para actividades 

deportivas con pobladores. 

La edificación se encuentra en la planicie con un pendiente de 2-4% y de acuerdo 

con el estudio de microzonificación realizada por EL IGP corresponde al tipo de suelo 

S2. 

En el aspecto estructural el edificio fue construido en el año 1994. En cuanto a la 

tipología estructural predominante se trata de un sistema de mampostería confinada, 

(l) sistemas mixtos de pórticos y mampostería de baja calidad de construcción. 

El esquema de planta y elevación de edificación es regular (rectangular), las 

instalaciones de la comisaria de Huaycán presentan las siguientes irregularidades: 

ausencia de vigas altas en una o dos direcciones, ausencia de muros en una dirección, 

presencia de al menos un entrepiso blando, presencia de columnas cortas y fuente 

asimétrica de masas o rigideces en plana.  

En cuanto el grado de deterioro que existen en la edificación son agrietamiento en 

los elementos estructurales, 1 fisura vertical de ancho 2cm y longitud 2.54m que se 

encuentran en estado moderado y el estado en general del mantenimiento es regular. 

Debido a los atentados contra la comisaria está decidido instalar un sistema de 

alerta con un megáfono y un sistema de extintores. 

5.3.2 Resultados de evaluación de vulnerabilidad institucional 

Según la Ley N° 29664 en el art. 17.2, indica que las fuerzas armadas y la policía 

nacional del Perú cooperan de oficio en los primeros auxilios ante una emergencia que 

requieren una respuesta inmediata, desarrollando las labores que les compete aun 

cuando no se haya declarado un estado de emergencia. 

Las autoridades policiales de Huaycán cuentan con personal capacitado para que 

realizar las tareas correspondientes en cada área. Además, ellos reciben las 

capacitaciones semanalmente. 
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Según la encuesta realizada el personal de la comisaria de Huaycán está capacitada 

para atender las siguientes situaciones en caso de emergencia: 

a) Búsqueda y rescate: Es un mecanismo de organización, esfuerzo e 

intercomunicación con la sociedad pública y privada de primeras 

respuestas, con la finalidad de salvaguardar la vida humana en condiciones 

de emergencia y desastres; ya que cuentan con recursos y medios 

disponibles para intervenir en operaciones especializadas. 

b) Atención prehospitalaria: Comprende un conjunto de acciones orientadas a 

brindar la atención de salud en situaciones de emergencia y desastres a 

personas que son afectados, en trasladar heridos entre otros. 

c) Manejo de materiales peligrosos: Son todo los elementos explosivos, gases, 

líquidos inflamables y sustancias toxicas. 

d) Control y seguridad: Es un proceso de contenerse a los accesos y beneficios 

de recursos indicados. 

e) Sistema de comando de incidentes: Es una estructurara organizacional 

como talleres, capacitaciones, reuniones entre diferentes entidades. 

• Aspecto organizacional 

La jerarquía en la comisaria de Huaycán está compuesta por comandantes, 

tenientes, alférez, suboficial superior y subalternos, quienes cumplen la función de 

intervenir y apoyar a la población en un tiempo estimado de 10 minutos.  

La comisaria cuenta con un plan de contingencia o emergencia que está conformada 

por: 

• Evaluación. – Se refiere que tipos de medidas tomar ante un evento que 

pueda ocurrir.  

• Planificación. -Son procesos que se debe de seguir para obtener un objetivo 

determinado. 

• Detección de riesgos y soluciones. – Identifica y elimina riegos  

• Estrategias de intermisión. – la comunicación entre PNP y la población en 

los eventos que participan. 

• Ensayos o simulaciones del plan. -Practican y se proyectan de como 

evacuar ante una emergencia. 

• Revisión y validación de plan. - Es revisado y verificado por toda la 

autoridad de PNP. 
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• En los últimos dos meses fue actualizado el plan de contingencia el cual 

fue verificado y validado por la PNP. Además, dicha plan es para el 

personal en general de la comisaria como lectura obligatoria en donde el 

75-100% del personal tienen conocimiento. 

Aspecto social 

La relación de PNP y la comunidad mejoran con diferentes programas de 

participación ciudadana (ver Tabla 19) en donde crece la confianza con el público, 

aplican la estrategia específica de acción e identifican para contribuir de cómo mejorar 

las condiciones de vida a la población en general. 

 

 

 
Tabla 19 Actividades de responsabilidad social 

Tipos de 
actividades 

Relación PNP con la población. 

Deporte 
Realizan campeonatos con la comunidad donde existen equipos 

de cada zona, ver Figura 75. 

Socio -cultural Realizan concursos de baile, canto, teatro y recreativo. 

Educativos 
La brigada y policía escolares son capacitados después de una 

semana que comienzan las clases escolares para que ellos puedan 
dirigir a sus compañeros. 

Simulacros Todos se preparan ante un desastre, accidentes y emergencias. 

Talleres 
Se da charlas a la seguridad ciudadanía, juntas vecinales, 

brigadas escolares de cada institución educativa y red 
cooperativa 
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Figura 75 Actividad de responsabilidad social con madres de familia de la comunidad. 

  Estas actividades se practican durante el año en conjunto con la comunidad, 

colegios, juntas vecinales, red de cooperativa, bases policiales entre otros, el 

financiamiento para llevar acabo las actividades son hechas por ellos mismos después 

de realizar las actividades programadas elaboran un informe de evaluación del 

cumplimento de expectativas, los resultados de planificación, lograron las metas 

propuestas, cada cuanto tiempo se capacitaron, la permanencia de los programas en 

tiempos estables , mantener coordinación con municipalidad de Ate, conocer 

completamente las zonas de acción y obtener  buenos resultado en colaboración de 

oficina de participación ciudadana(OPC) . 

La relación de PNP con otras entidades como serenazgos, bomberos, INDECI, 

MINSA, IE’s y otros, realizan reuniones con los representantes, visitas entre 

instituciones y colaboración en actividades mutuas. 

Aspecto técnico-tecnológico  

La comisaria de Huaycán cuenta con los medios de transporte con un auto ,6 

camionetas y 10 motos lineales de los cuales 4 camionetas funcionan con toda la 

normalidad y 2 camionetas se encuentran en reparación. Además, los vehículos en 

cuanto a rendimiento y mantenimiento están en buenas condiciones. 

En cuanto los medios de comunicación cuentan con los radios de transmisión de 

tipos Hytera y Radio Base en donde cuentan con 50 Hytera y 1 radio base en actividad, 

asimismo la cobertura es de buena señalización en todo distrito Ate excepto en las 

partes altas de Huaycán. Para el procesamiento de datos cuentan con 16 computadoras 

y 2 laptops para realizar los respetivos registros de las llamadas, denuncias entre otros. 

 

• Cobertura de comisaria  



97 
 

La comisaria de Huaycán está a cargo de toda la unidad territorial local de la 

comunidad autogestionaria de Huaycán en el ámbito de jurisdicción de la población 

que atiende se encuentra en el rango 10001-20000 habitantes. Por otro lado, existen 

zonas vulnerables que están expuestos a amenazas como temblores, huaicos, 

deslizamiento de rocas e incendio urbano. 

 Las autoridades policiales tienen registros de los últimos años que acudieron antes 

los eventos como temblores e incendio urbano hasta entonces el acceso a zonas bajas 

es buenas mientras a las zonas altas están entre regular y malo debido a que son las 

zonas altas las que presentan al menos un incendio al mes.  

Aspecto servicio 

En el ámbito de servicio el número de personal policial es 117 y no policial son 6 

como se muestra en la Tabla 20 el cargo que cumple cada personal. Adema, los 

personales de la policía reciben capacitación semanalmente                                                                                            

 

 

 

 

 

 

Tabla 20 Cargo de personal policial 

Cargo de personal policial  

Capacitaciones, talleres, 
charlas, simulacros de 

atención de emergencia de 
desastres.  

De patrullaje  

Auto 2 

1 cada semana  

Camioneta  2 

Motos lineales 1 

Pie 20/35 

Administración  7 

Delitos y faltas  12 

Accidente de transito 3 

Violencia familiar  12 

Servicio de guardia 6 

Otra actividad  55  

 
Es necesario tener en cuenta que actualmente se viene incrementando actividades 

delictivas que antes no existían como en el caso del internet las bandas extorsionan 
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creando falsas cuentas en redes sociales por lo que no es muy confiable para la 

población por ese motivo las autoridades policiales de Huaycán para el despacho 

publico usan los siguientes medios como teléfonos, mensajes de texto y presencial en 

donde reciben 10 a 15 llamadas y 15 a 20 visitas diarias ,la atención en la comisaria 

son las 24 horas del día  ,todas denuncias realizadas son acerca de violencia familiar, 

balacera y tránsito. Por otro lado, las llamadas recibidas el 90% son falsas al año. 

La demanda poblacional las denuncias que realizan más frecuentes son de violencia 

familiar, robo, usurpación y entre otros, en cuanto policial el personal en general 

policial no cubre con la demanda y no policial si cubre la demanda. En caso del 

transporte cuenta con 1 auto el cual no cubre la demanda ,2 camionetas tampoco cubre 

la demanda y 10 motos lineales en donde si cubre la demanda. Por otro lado, no cuentas 

con sistemas de vigilancia como cámaras y personal. Asimismo, cuentan con los 

medios de comunicación como radios y teléfonos que si cubren la demanda. También 

cuentan con los servicios básicos como agua, luz e internet las 24 horas, todos los días 

de la semana en cuanto a calidad de agua y luz es buena mientras la señal internet es 

malo. 

 

 

• Aspecto cultural e ideológico  

En cuanto la percepción de riesgo los desastres que pueden ocurrir en la zona 

terremotos o sismos, incendios, aluvión y huracán con una frecuencia y nivel de daño 

media. 

Percepción de vulnerabilidad  

En el ámbito de vulnerabilidad física la edificación resulte dañada después de 

terremotos e incendios con un nivel de daño medio. Además de que la edificación 

pueda resistir, ser restauradas y puestas a dispersión después de dichos eventos con 

una capacidad media. 

Por otro lado, la vulnerabilidad social las personas en general de la edificación 

sufran daños debido a los desastres los más perjudicados son todas las personas con 

discapacidad y de diferentes lenguas con un nivel de daño medio. En ese sentido que 

el personal de la edificación tiene capacitación en temas de conocimiento o gestión de 

riesgo, conocimiento y existencia de normatividad política y legal GRD, actitud 

colaborativa frente de desastres, participación en campañas de difusión de reducción 

y prevención de desastres.  
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Asimismo, la percepción a la exposición de la ubicación del edificio que está 

expuesto a eventos de desastres como terremotos e incendios con un nivel de daño alto 

y medio. 

 

5.4 Resultados de evaluación de vulnerabilidad en viviendas 

5.4.1 Resultados de evaluación de vulnerabilidad física 

 

Para la evaluación de las viviendas se dividio en 2 vulnerabilidades: fisica y social. 

En la vulnerabilidad fisica en el aspecto de las condiciones de peligro dentro de 

edificación se obtuvo como se muestra en la            Figura 76 que el 92% de las 

viviendas cuenta con Instalaciones elecctricas, ademas el 10% cuenta con grandes 

volumenes de agua en sus hogares. 

 

           Figura 76 Condiciones de peligro dentro de edificación 

En el aspecto de las condiciones de rutas de evacuación en la edificación se 

encontró que el 87% de viviendas cuenta con zonas seguras para la evacuación ante 

desastres. Mientras que el 55% de las viviendas no tienen ninguna señalización en sus 

zonas seguras como se muestra en la   Figura 77.   

41%

92%

61%

33%

27%

10%

56%

57%

18%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Instalaciones de gas natural

Instalaciones eléctricas

Sustancias tóxicas
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  Figura 77 Señalización en zonas seguras 

En el mismo aspecto se identifico que los medios por donde los habitantes se 

dirigen a la ruta de evacuación son por los pasajes con material construido de tierra 

representado por un 48% de las viviendas encuestadas como se muestra en la           

Figura 78. Asi mismo, en la    Figura 79 se muestra que el 36% de viviendas cuenta 

con vehiculos y monticulos en plena ruta de evacuacion causando esto una deficiencia 

y obstruccion en el momento de la evacuación. 
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          Figura 78 Medio y material construido de ruta de evacuación 

 

   Figura 79 Deficiencias y obstrucciones en la evacuación 

El aspecto constructivo de las viviendas se divide en 4 ítems: Con respecto al primer 

ítem del número de pisos como se muestra en la       Figura 80 el 54% de las viviendas 

encuestadas son de 1 piso y el 2% tiene 4 pisos. En el segundo ítem solo 1% de las 

viviendas tienen un sótano en sus hogares. 

 

      Figura 80 Números de pisos 

Con respecto al tercer ítem sobre el año de construcción como se muestra en la     

Figura 81 el 56% de las viviendas fueron construidas entre los años 1974-2006. En el 

cuarto ítem solo 5 de las 266 de las viviendas tienen un sistema de evacuación de agua 

en el techo en sus hogares. 
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    Figura 81 Año de construcción 

El aspecto estructural de la vivienda contiene 3 ítems: Con respecto al primer ítem 

sobre el sistema estructural se muestra en la        Figura 82 que el 60% de las viviendas 

encuestadas tiene un sistema estructural de albañilería confinada. En el segundo ítem 

solo 1% de las viviendas tienen un sótano en sus hogares. 

 
       Figura 82 Sistema estructural 

Con respecto al tercer ítem sobre el sistema estructural de cimentación se muestra 

en la       Figura 83 el 64% de las viviendas tienen una losa de concreto armado en sus 

cimentaciones. En el cuarto ítem solo 7 de las 266 de las viviendas con sobre cimientos 

menores a 25 cm en sus hogares. 
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Pórtico de C. A.

Albañilería confinada

Albañilería no confinada

Construccion precaria estera ,
madera, calamina y similares



103 
 

 

      Figura 83 Sistema estructural de cimentación 

En el aspecto de Irregularidades estructurales en la vivienda contiene 4 ítems: Con 

respecto al primer ítem sobre el esquema de planta se obtuvo que las 266 tienen un 

esquema regular. En el segundo ítem las 266 viviendas tienen un esquema de elevación 

de forma rectangular. Con respecto al tercer ítem sobre las irregularidades 

estructurales en muros como se muestra en la      Figura 84 el 64% de las viviendas 

de Albañilería confinada cuenta con muros portantes con bloquetas no estructurales a 

partir del segundo.  

 

     Figura 84 Irregularidades estructurales en muros 

En el cuarto ítem de las irregularidades en el esquema general del sistema 

estructural el 67% de las 266 de las viviendas encuestadas tienen techos no reforzados 

como se observa en la       Figura 85. 

64%

29%

2%

1% 1%
3%

SISTEMA ESTRUCTURAL DE CIMENTACIÓN

Losa de concreto armado

Pircas de piedra

Pircas de llantas y concreto

Relleno no controlado

Concreto ciclópeo

Otros (falso piso)

33%

60%

10%

33%

33%

64%

21%

35%

0% 20% 40% 60% 80%

Discontinuidad de ejes de muros

Ancho de vanos mayores a la…

Pocos muros confinados  en 1 o 2…

Ausencia de endentado

Muros de tabiquería no aislados

Muros portantes con bloquetas no…

Estructura frágil o muros y…

Juntas mayores a 1.5 cm

IRREGULARIDADES ESTRUCTURALES EN MUROS



104 
 

 

      Figura 85 Esquema general del sistema estructural 

5.4.2 Resultados de evaluación de vulnerabilidad social 

En lo que respecta a la vulnerabilidad social de las viviendas se tuvo en cuenta 

diferentes aspectos, el primero es la relación estratégica de los habitantes con diversas 

organizaciones (Tabla 21) (PNP, Serenazgo, Bomberos, MINSA y junta vecinal). 

Como se muestra en la    Figura 86, el 58% de la población tiene el agendado el 

número de la PNP y ante una emergencia el 66% acude primero a esta entidad. Por 

otro lado, el 4% de la población considera que los Bomberos no están equipados para 

solucionar una emergencia.  

Tabla 21 Relaciones estratégicas con instituciones 

RELACIONES ESTRATÉGICAS CON INSTITUCIONES 

1) ¿Cuenta con los números telefónicos agendados? 

2) ¿En una emergencia, a que entidad acuden primero? 

3) ¿Dicha entidad responde a su emergencia? 

4) ¿Están equipados para solucionar la emergencia? 
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   Figura 86 Relaciones estratégicas con instituciones 

En el aspecto de la población en el ítem de programas sociales se obtuvo que el 

19% de encuestados es beneficiario del programa de vaso de leche como se muestra 

en la            Figura 87. En cuanto a personas con alguna discapacidad como se muestra 

en la Figura 88 el 5% de las viviendas encuestadas tienen algún familiar dentro de su 

vivienda con problemas para usar el brazo o la pierna. 
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           Figura 87 Personas beneficiadas de programas sociales 

 
Figura 88 Personas con alguna discapacidad 

El aspecto de la difusión sobre GRD se divide en 4 ítems: el primer ítem se 

relaciona con el medio de comunicación que la población más usa y como se muestra 

en la       Figura 89 el 82% de la población utiliza la Tv. El segundo ítem es sobre los 

temas de gestión de riesgos que se informan en los medios de comunicación, como se 

muestra en la Figura 90 solo el 19% de la población encuestada menciono que se 

informan sobre temas de autoconstrucción o construcción informal. 
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      Figura 89 Medios de comunicación 

 

Figura 90 Temas que informan en los medios de comunicación 

Con respecto al tercer ítem sobre la participación de la población en los simulacros 

se obtuvo en la        Figura 91 que el 68% de los habitantes si participan en los 

simulacros programados por el estado y/o sus juntas directivas. En el ítem de charla 

de prevención por instituciones solo el 17% recibió charla por Defensa Civil, este 

resultado se muestra en la     Figura 92. 
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       Figura 91 Participación en simulacros 

 

    Figura 92 Charla de prevención por instituciones 

El aspecto de la accesibilidad a las viviendas involucró conocer el tipo de vehículo 

que llega hasta sus hogares teniendo como resultado en la      Figura 93 que el 77% 

usa moto taxis como medio de transporte.  
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     Figura 93 Tipo de vehículo que llega hasta la vivienda 

En el aspecto de la Capacidad de organización vecinal se tuvo en cuenta 2 ítems. 

El primer ítem se trata sobre las juntas vecinales en la             Figura 94 el 30% de las 

viviendas encuestadas tienen juntas vecinales que se reúnen una vez al mes. En la     

Figura 95 de las viviendas que tienen juntas vecinales el 39% de ellas tiene brigadas 

ante los peligros sociales. 

 

            Figura 94 Juntas vecinales- tiempo de reuniones 
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    Figura 95 Tipo de brigadas en las juntas vecinales 

Así mismo el 74 % de las juntas vecinales no realizan simulacros como se muestra 

en la             Figura 96. Con respecto a que si consideran que sus juntas vecinales eran 

participativas y organizadas en la Figura 97 se muestra que son participativas un 56% 

y organizadas un 49%. 

 

            Figura 96 Simulacros de juntas vecinales 
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Figura 97 Consideración sobre la unidad vecinal 

En el segundo ítem es sobre los instrumentos de emergencia que la población tiene 

en sus viviendas. En la     Figura 98 el 78% de las viviendas cuenta con pala y pico 

como instrumentos de emergencia. 

 

 

    Figura 98 Instrumentos de emergencia 

En la capacidad de organización en la vivienda el 59% de las viviendas cuentan con 

botiquines y solo el 9% tiene megáfonos en sus hogares como se muestra en la Figura 

99. Del mismo modo en la Figura 100, el 52% de las viviendas realiza reuniones 

periódicas donde abordan temas sobre gestión de riesgos, 

 

49%

56%

0%

20%

40%

60%

Organizada Participativa

CONSIDERACIÓN SOBRE LA UNIDAD 
VECINAL

78% 78%

12%

69%

26%

56%

28%

1%
0%

25%

50%

75%

100%

    Pala     Pico
Hacha Lampa

    Sogas
Reserva
de agua

    Sacos
de arena

    Otros

INSTRUMENTOS DE EMERGENCIA



112 
 

 

Figura 99 Equipamiento de emergencia 

 

Figura 100 Reuniones periódicas de la familia 

En el aspecto de la formalidad en la construcción de las viviendas 4 ítems: El primer 

ítem se basa en a quien acuden los habitantes para construir sus viviendas, en la          

Figura 101 el 44% de la población acude a un maestro de obra para la construcción 

de sus viviendas. En la      Figura 102 se muestra que 81% de las personas encuestadas 

no contratan a un profesional (Ingeniero Civil y/o Arquitecto) por los altos costos del 

servicio. 
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         Figura 101 Personal para la construcción de la vivienda 

 

     Figura 102 Razones de no contratar a un personal profesional 

En la      Figura 103 con respecto al segundo ítem el solo 29% de las viviendas ha 

recibido alguna charla de construcción. En el tercer es sobre si los habitantes 

consideran que sus viviendas están bien construidas y el 51% respondió que su 

vivienda no está bien construida. En el cuarto ítem el 71% no ha escuchado ni conoce 

el término autoconstrucción o construcción informal, mientras que de los que si 

conocen el 87% considera que si es un problema. 

42% 44%

9%
5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

      A nadie,
lo hago yo

mismo

      Contrato
un maestro de

obra

      Contrato
a un

ingeniero

     Contrato a
un arquitecto

PERSONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA VIVIENDA

81%

2%

3%

16%

RAZONES DE NO CONTRATAR A UN PERSONAL 
PROFESIONAL

      Costo elevados de servicio

      No es necesario contratarlos

      Temas de desconfianza y/o
corrupción

      Otro motivo (familiar)



114 
 

 

     Figura 103 Formalidad en la construcción 

5.4.3 Resultados de evaluación de vulnerabilidad cultural 

En el aspecto de la percepción de la vulnerabilidad el 82% de los encuestados que 

por la zona donde están ubicadas ocurrirían terremotos, la  Figura 104. Por otro lado, 

en la Figura 105 muestra que el 80% de los habitantes considera que sus viviendas 

pueden ser dañadas por los terremotos. Por último, en la      Figura 106, el 64% de la 

población considera que las personas con alta vulnerabilidad ante los desastres (Tabla 

22) son los niños y adultos mayores, y 35% opina que las personas sin formación 

educativa tienen una vulnerabilidad baja.  
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 Figura 104 Desastres que pueden ocurrir en la zona 

 

Figura 105 Daño en la edificación por los desastres 
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Tabla 22 Población vulnerable ante desastres  

HABITANTES QUE SUFREN DAÑO POR LOS DESASTRES 

1) Según edades (niños y adultos mayores)? 

2) Con discapacidad? 

3) Con ingresos económicos bajos? 

4) ¿Sin servicios básicos (agua, luz)? 

5) Sin beneficios sociales (SIS, beca, pensiones, etc.)? 

6) Sin formación educativa? 

 

 

     Figura 106 Vulnerabilidad en la población 
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El resumen de los resultados se puede visualizar en la siguiente Tabla 23. 

Tabla 23 Resumen de resultados 

Resumen de Resultados de evaluación de vulnerabilidad 

física 

Centros 
Educativos 
(Porcentajes) 

Exposiciones en la 

edificación 

• Grandes luces de Vidrio 88% 

• Sustancias tóxicas 21% 

• Sustancias inflamables 29% 

• Caída de objetos 92% 

• Instalaciones eléctricas 100% 

Señalización de 

Zona Segura 

• Tiene (Estado: Bueno) 21% 

• No tiene 58% 

Medio 

predominante por 

donde evacúan 

• Escaleras (concreto) 92% 

• Escaleras caracol (metal) 13% 

• Pasadizos (concreto) 92% 

• Rampas (concreto) 79% 

Obstrucciones 

significativas en 

ruta 

• No tiene 79% 

• Montículo de objetos 17% 

• Rejas o muros de seguridad 4% 

• Otros 4% 

Tipología 

Estructural 

• 1 T.E 25% 

• 2 T.E 46% 

• 3 T.E 29% 

Irregularidades en 

la edificación  

• 5 a más 8% 

• 3 a 4 13% 

• 1 a 2 75% 

• Ninguno 4% 
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Tabla 23 (Continuación)   

Resumen de Resultados de evaluación de vulnerabilidad 

física 

Centros 
Educativos 
(Porcentajes) 

Grado de deterioro 
en la edificación 

 

• Existencia de reparación o 
reforzamiento de elementos 
estructurales 

13% 

• Existencia de reparación o 
reforzamiento de elementos 

8% 

• Agrietamiento en paredes de 
relleno 

13% 

• E. Albañilería Conf. Y Adobe: 
Humedad. Fisuras, 
inclinaciones, grietas, deterioro. 

29% 

• E. Acero: Corrosión de 
elementos de acero, deterioro de 
conexiones, pandeo. 

25% 

• Agrietamiento en elementos 
estructurales y/o corrosión de 
acero de refuerzo. 

21% 

Año de 

construcción, 

normativa usada y 

registro de sismos 

importantes 

• 1974-2006 92% 

• 2007 a más 8% 
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Tabla 23 (Continuación)  

Resumen de Resultados de evaluación de vulnerabilidad 
institucional 

Centros 
Educativos 

(Porcentajes) 
Servicios 

Básicos  

• Servicio de agua (todo el día)  86% 

• Servicio eléctrico (todo el día)  90% 

Discapacidad en 

Estudiantes 

• Visual 18% 

• Mental o intelectual 45% 

• Para usar brazos y piernas 18% 

• Para oír y/o hablar 23% 

• Otro 18% 

• Ninguno 32% 

Talleres de 

fortalecimiento de 

capacidades 

• Acciones de prevención 59% 

• Acciones reducción 18% 

• Respuesta y rehabilitación 23% 

• Docentes y padres en GRD 27% 

Dispositivos de 

Seguridad 

• Camillas 91% 

• Megáfono 91% 

• Extintor 86% 

• Croquis de señalización y 
evacuación. 

86% 

• Botiquín por ambiente 86% 

• Círculos de seguridad 77% 

• Señaléticas 73% 

• Sirenas 64% 
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Tabla 23 (Continuación) 

Resumen de Resultados de evaluación de vulnerabilidad física 
Centros 

Médicos 

(Porcentaje) 

Condiciones de 
peligro dentro de la 

edificación 

• Instalaciones eléctricas 100% 

• Balcones o tragaluces  33% 

• Grandes luces de vidrios y/o 
objetos punzocortantes 

67% 

• Caída de objetos: 100% 

• Sustancias inflamables 33% 

• Tanques elevados de agua 67% 

• Otros 33% 

Deficiencia y 
obstrucciones en la 
ruta de evaluación 

• Anchos de escaleras, pasadizos o 
rampas < 1.2 m 

33% 

• Ausencia de barandas en 
escaleras o rampas 

33% 

• Rampas con pendientes mayores 
a 10% 

67% 

Sistema Estructural • Pórtico de C. A 33% 

• Albañilería 100% 

• Construcción precaria estera, 
madera, calamina y similares 

67% 

Irregularidad 
estructural en los 

muros 

• Discontinuidad de ejes de muros 33% 

• Ancho de vanos mayores a la 
mitad de la longitud del muro 

67% 

Esquema general 
del sistema 
estructural 

• Techos no reforzados 33% 

• Adosamiento losa contra 
columna 

33% 

• Heterogeneidad de losas entre 
pisos 

33% 

• Presencia de columnas cortas 67% 

• Presencia de al menos un 
entrepiso blando 

33% 
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Tabla 23 (Continuación)   

Resumen de Resultados de evaluación de vulnerabilidad 
institucional y cultural e ideológico 

Centros 
Médicos 
(Porcentaje) 

Dispositivos de 
seguridad 

 

• 1) Camillas 67% 

• 2) Megáfono 67% 

• 3) Extintor 67% 

• 4) Croquis de señal. y evacua. 100% 

• 5) Botiquín por ambiente 100% 

• 6) Círculos de seguridad 33% 

• 7) Señaléticas 67% 

• 8) Sirenas 100% 

• 9) Luces de emergencia 67% 

• 10) Alarma contra incendios 100% 

• 11) Mochila de emergencia 67% 

• 12) Cinta de seguridad 67% 

• 13) Radio 33% 

• 14) Silla de rueda 100% 

• 15) Arena contra incendio - 

Tipos de desastres 
que pueden ocurrir 

en la zona 

• Terremotos o Sismos (Daño 
medio) 

33% 

• Huaycos (Daño medio) 11% 

• Deslizamiento o caída de rocas 
(Daño medio) 

22% 

• Incendio (Daño medio) 33% 
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Tabla 23 (Continuación)  

Resumen de Resultados de evaluación de vulnerabilidad 
institucional y cultural e ideológico 

Centros 
Médicos 

(Porcentaje) 

Los habitantes 
tienen 
conocimiento sobre 
los desastres. 

 

• ¿Participación en campañas de 
difusión de reducción y 
prevención de desastres? (si) 

- 

• ¿Actitud colaborativa frente a 
desastres? (si) 

27% 

• ¿Conocimiento de existencia de 
normatividad política y legal? 
(si) 

18% 

• ¿Conocimiento local sobre 
ocurrencias pasadas de 
desastres? (si) 

27% 

• ¿Capacitación en temas de 
conocimiento o gestión de 
riesgos? (si) 

27% 

 

Resumen de Resultados de evaluación de vulnerabilidad física Viviendas 
(Porcentaje) 

Condiciones de 
peligro dentro de la 

edificación 

• Instalaciones eléctricas 92% 

• Sustancias toxicas  61% 

• Grandes luces de vidrios y/o 
objetos punzocortantes 

27% 

• Caída de objetos 56% 

• Sustancias inflamables 57% 

• Instalaciones de gas natural 41% 

• Balcones o tragaluces  33% 
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Tabla 23 (Continuación)   

Resumen de Resultados de evaluación de vulnerabilidad física 
Viviendas 

(Porcentaje) 
Señalización en zonas 

seguras 

• Bajo 31% 

• Ninguno 55% 

• No tienen 13% 

Medio y material 

construido de ruta de 

evacuación 

• Escaleras (concreto armado) 32% 

• Pasadizos (concreto armado) 28% 

• Rampa (concreto armado) 3% 

• Pasajes (tierra) 48% 

Sistema Estructural • Pórtico de C. A 2% 

• Albañilería confinada 60% 

• Albañilería no confinada 1% 

• Construcción precaria estera, 
madera, calamina y similares 

37% 

Deficiencias y 

obstrucciones en la 

evacuación 

• Caídas o grandes acantilados 20% 

• Vehículos o montículos en ruta 
de evacuación 

36% 

• Escaleras no terminadas  24% 

• Rejas o muros de seguridad 8% 

• Postes a la mitad del camino 11% 

• Rampas con pendientes mayores 
a 10% 

7% 

• Ausencia de barandas en 
escaleras 

21% 

• Ancho de escalera, pasadizos < 
1.2 m 

16% 

• Pendientes mayores a 70% 20% 
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Tabla 23 (Continuación)   

Resumen de Resultados de evaluación de vulnerabilidad física 
Viviendas 

(Porcentaje) 

Números de pisos • 1 piso 54% 

• 2 pisos 30% 

• 3 pisos 14% 

• 4 pisos 2% 

Año de 
construcción, 
normativa usada y 
registro de sismos 
importantes 

• 1974-2006 44% 

• 2007 a más 56% 

Sistema estructural 

de cimentación 

• Losa de concreto armado 64% 

• Pircas de piedra 29% 

• Pircas de llantas con concreto 2% 

• Relleno no controlado 1% 

• Concreto ciclópeo 1% 

• Otros 3% 

Irregularidades 
estructurales en 
muros 

 

• Discontinuidad de ejes de muros 33% 

• Ancho de vanos mayores a la 
mitad de la longitud del muro 

60% 

• Pocos muros confinados en 1 o 2 
direcciones 

10% 

• Ausencia de endentado 33% 

• Muros de tabiquería no aislados 33% 

• Muros portantes con bloquetas 
no estructurales 

64% 

• Estructura frágil o muros y 
voladizos no confinados 

21% 

• Juntas mayores a 1.5 cm 35% 
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Tabla 23 (Continuación)  

Resumen de Resultados de evaluación de vulnerabilidad física 
Viviendas 

(Porcentaje) 

Esquema general 

del sistema 

estructural 

• Ausencia de vigas altas en 1 o 2 
direcciones 

6% 

• Presencia de al menos un 
entrepiso blando 

12% 

• Presencia de columnas cortas 27% 

• Discontinuidad de ejes de 
columnas 

6% 

• Abertura significativa de losas 3% 

• Heterogeneidad de losas entre 
pisos 

19% 

• Fuente asimétrica de masas de 
rigidez 

5% 

• Adosamiento losa contra losa 10% 

• Adosamiento losa contra 
columna 

33% 

• Techos no reforzados 67% 

• Separación de edificios (cm) 14% 

Resumen de Resultados de evaluación de vulnerabilidad 
social y cultural 

Viviendas 
(Porcentaje) 

Personas beneficiadas 

de programas sociales 

• V. de leche 19% 

• Comedor 8% 

• Qali warma 2% 

• Pensión 65 2% 

• Otros 1% 

Personas con alguna 

discapacidad 

• Mental o intelectual 4% 

• Para usar brazo y pierna 5% 

• Para oír y/o hablar 3% 

• Visual 3% 

• Otro 1% 
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Tabla 23 (Continuación)   

Resumen de Resultados de evaluación de vulnerabilidad 
social y cultural 

Viviendas 
(Porcentaje) 

Medios de 

comunicación 

• TV 
82% 

• Redes sociales  
49% 

• Radio 
35% 

• Periódico 
26% 

• Revista 
2% 

Participación en 

simulacros 
• Si participan 68% 

• No participan 32% 

Charla de prevención 

por instituciones 

• PNP 
4% 

• Bomberos 
2% 

• MINSA 
2% 

• Serenazgo 
2% 

• Municipalidad 
9% 

• INDECI (Defensa civil) 
17% 

Tipo de vehículo que 

llega hasta la vivienda 

 

• Combi 
35% 

• Moto taxi 
77% 

• Microbús 
19% 

• Bicicleta 
8% 

• Vehículo particular 
9% 

• Ninguno 
20% 
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Tabla 23 (Continuación)   

Resumen de Resultados de evaluación de vulnerabilidad 
social y cultural 

Viviendas 
(Porcentaje) 

Juntas vecinales- 

tiempo de reuniones 

• < 2 semanas 11% 

• < 1mes 30% 

• < 3 meses 16% 

• > 3 meses 19% 

• No tienen 24% 

Tipo de brigadas en las 

juntas vecinales 

• Brigada contra incendios 
28% 

• Brigadas de primeros auxilios 
24% 

• Brigadas de peligro social 
39% 

• No tienen 
10% 

Instrumentos de 

emergencia 

• Pala 
78% 

• Pico 
78% 

• Hacha 
12% 

• Lampa 
69% 

• Sogas 
26% 

• Reserva de agua 
56% 

• Sacos de arena 
28% 

• Otros 
1% 

Equipamiento de 
emergencia 

• Extintor 
19% 

• Botiquín 
59% 

• Silbato  
38% 

• Megáfono 
9% 

• Números de emergencia 
15% 

• Mochila de emergencia 
29% 
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Tabla 23 (Continuación)  

Resumen de Resultados de evaluación de vulnerabilidad 
social y cultural 

Viviendas 
(Porcentaje) 

Personal para la 

construcción de la 

vivienda 

• A nadie, lo hago yo mismo 
42% 

• Contrato un maestro de obra 
44% 

• Contrato a un ingeniero 
9% 

• Contrato a un arquitecto 
5% 

Razones de no 
contratar a un 
personal 
profesional 

• Costo elevado de servicio 
81% 

• No es necesario contratarlos 
2% 

• Temas de desconfianza y/o 
corrupción 

3% 

• Otro motivo (familiar) 
16% 

Desastres que puedan 

ocurrir en la zona 

• Terremotos o Sismos 
82% 

• Huaycos 
42% 

• Deslizamiento o caída de rocas  
41% 

• Incendio 
61% 

Vulnerabilidad en la 

población  

 

• ¿Según edades (niños y adulto 
mayor)?  (Alto) 

64% 

• ¿Con Discapacidad? (Alto) 53% 

• ¿Con bajos ingresos 
económicos? (Alto) 

20% 

• ¿Sin servicios básicos (agua, 
luz)?  (Alto) 

15% 

• ¿Sin beneficios sociales (SIS, 
Beca, pensiones)? (Alto) 

16% 

• ¿Sin formación educativa? 
(Alto) 

11% 

 

 

Luego de agrupar los aspectos del análisis de vulnerabilidad obtenidos por la data 
primaria (encuestas realizadas) se correlaciono con la data secundaria (datos del 
INEI) para obtener las mapas de vulnerabilidad física, social ,cultural y  global, ver 
Figura 107,Figura 108 , Figura 109 y Figura 110 ,respectivamente .Los mapas   se 
caracteriza en 3 rangos (medio ,alta ,muy alta) y los resultados se muestran en la  
Tabla 24.
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Figura 107 Mapa de Vulnerabilidad Física. (INEI, encuestas realizadas - Elaborado en software ArcGIS) 
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Figura 108 Mapa de Vulnerabilidad Social. (INEI, encuestas realizadas - Elaborado en software ArcGIS)
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Figura 109 Mapa de Vulnerabilidad Cultural. (INEI, encuestas realizadas - Elaborado en software ArcGIS) 
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Figura 110 Mapa de Vulnerabilidad Integrada o Global. (INEI, encuestas realizadas - Elaborado en software ArcGIS) 
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Tabla 24 Resultados de mapas de vulnerabilidad 

          

  
Rango de 

Vulnerabilidad 
Física 

Área urbana total: 936.985 ha   

  Área urbana parcial   

  
% 
    

  MUY BAJO -   

  BAJO -   

  MEDIO 1.93%   

  ALTO 40.19%   

  MUY ALTO 57.88%   

           
          

  Rango de 
Vulnerabilidad 

Social 

Área urbana total: 936.985 
ha   

  Área urbana parcial   

  
% 
    

  MUY BAJO -   

  BAJO -   

  MEDIO 23.88%   

  ALTO 47.18%   

  MUY ALTO 28.94%   

          
          

  
Rango de 

Vulnerabilidad 
Cultural 

Área urbana total: 936.985 ha   

  Área urbana parcial   

  
% 
    

  MUY BAJO -   

  BAJO -   

  MEDIO 8.45%   

  ALTO 59.68%   

  MUY ALTO 31.88%   
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  Rango de 
Vulnerabilidad 

Global 

Área urbana total: 936.985 
ha   

  Área urbana parcial   

  %   

  MUY BAJO -   

  BAJO -   

  MEDIO 13.06%   

  ALTO 46.34%   

  MUY ALTO 40.61%   

          

 

Como resultado de la Tabla 24, se muestra que un 57.88% del área urbana total cuenta con 
vulnerabilidad física muy alta. Asimismo, un 47.18%y 59.68% del área urbana total presenta 
una vulnerabilidad social y cultural alta, respectivamente. Por otro lado, con respeto a la 
vulnerabilidad global un 46.34% de área urbana total se encuentra en el rango alto. 
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5.5 Observaciones   

5.5.1 Observaciones generales 

• La población se encuentra disconforme con las autoridades de la comisaria de 

Huaycán debido a que perciben que la entidad no está equipada para las emergencias 

que ellos presentan. Cuando los habitantes acuden o llaman para alguna emergencia 

dicha entidad demora en responder y cuando responde no acude al lugar o en ciertos 

casos cobran el consumo de combustible hasta el lugar de la emergencia. 

• La accesibilidad de algunas zonas se encuentra obstaculizadas por la presencia de 

rejas que al estar cerradas impiden que la población evacue a la zona segura en caso 

de un sismo con un nivel de alto grado. 

• Dentro de la Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán no existen unidades 

de emergencia como ambulancias por lo que los pobladores no pueden trasladarse 

en un tiempo determinado para ser atendidos ante una emergencia. 

• El puesto de salud Señor de los Milagros se encarga de atender las siguientes zonas 

I, J, K y R, pero no se abastece con la cantidad de pobladores de las zonas.  

• En las partes altas la mayoría de las viviendas no cuentan con los servicios básicos 

propios. Mientras que las instalaciones eléctricas en los postes están colocadas en 

la mitad del camino, los cuales obstruyen la evacuación a zonas seguras. 

• No todos los propietarios cuentan con los números de emergencia agendados es por 

eso por lo que no llaman a entidades como PNP, serenazgos, MINSA, bomberos 

entre otros y no se les brindan una respuesta inmediata 

• Las reuniones programadas y realizadas por las juntas vecinales en la mayoría son 

para quejas, reclamos, tema de asaltos, robos e incendios, pero no para temas de 

prevención de riesgos contra desastres. 

• Las zonas con pendientes altas y media cuentan con juntas vecinales; y, la parte baja 

no cuenta a pesar de que hay más movimiento y donde existe mucha delincuencia; 

por más que los serenazgos cumplen con su trabado de vigilancia en dicha zona. 

También cabe mencionar que en la parte alta por cada 10 viviendas hay un extintor 

ya que en la gran mayoría las casas son de madera. 
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5.5.2 Observaciones en cada zona  

Las observaciones obtenidas al realizar las encuestas y visitas a la zona de estudio se 

presentan en la Tabla 25. 

Tabla 25 Observaciones obtenidas por cada zona visitada. 

OBSERVACIONES EN LA ZONA DE ESTUDIO 
Zona Observaciones 
A y B • Deficiencia en el tema de seguridad ciudadana. 

• Existencia de juntas directivas solo en algunas manzanas. 

• Edificaciones de hasta 4 pisos con muros no portantes (ladrillo pandereta 

a partir del segundo piso). 

C • Deficiencia en el tema de prevención ante desastres. 

• Edificaciones de hasta 4 pisos con muros no portantes (ladrillo pandereta 

a partir del segundo piso) en la parte baja de los cerros. 

• Longitudes de ventanas mayores a la mitad del muro. 

• Viviendas de madera en los cerros con cimientos de pircas de piedra. 

• Falta de barandas en las escaleras.  

D y E • Edificaciones de hasta 5 pisos con muros no portantes (ladrillo pandereta 

a partir del segundo piso). 

• Gran longitud de las ventanas causando problemas de columna corta. 

• Pocas juntas vecinales en la zona.  

• Zonas de evacuación no señalizadas. 

• La población realiza reparaciones a sus viviendas de forma inadecuada, 

reemplazo de columna por problemas de oxidación en el acero. 

• Instalaciones eléctricas públicas con mala ubicación y conglomeración de 

muchos cables en un poste.  

• Presencia de rejas que obstaculizan el paso hacia la zona de evacuación 

por parte de los pobladores y PNP u otra entidad. 

• Mala ubicación de la caseta de Serenazgo la cual genera accidentes 

debido a que los conductores no pueden visualizar ambas direcciones. 
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Tabla 25 (Continuación)  

OBSERVACIONES EN LA ZONA DE ESTUDIO 
Zona Observaciones 

F • En las zonas altas escaleras de concreto no terminadas. 

• Sistema eléctrico no propio sino adquirido por vecinos de las zonas bajas. 

• Falta de muros de contención en las zonas altas. 

• Edificaciones de hasta 4 pisos con muros no portantes (ladrillo pandereta 

a partir del segundo piso). 

G • Falta de pavimentación en las calzadas de las viviendas cercanas. 

• Presencia de montículos de tierra cerca de la zona de evacuación. 

• Zonas de evacuación en mal estado sin señalización. 

• El acceso a las viviendas en el cerro es de escaleras de llanta con concreto 

y escaleras de concreto deteriorado. 

• Viviendas en el cerro de material de madera con cimientos de pircas de 

piedra con lechada de cemento. 

• Edificaciones de hasta 4 pisos con muros no portantes (ladrillo pandereta 

a partir del segundo piso). 

H • Escaleras de concreto deterioradas, mal proceso constructivo y con altas 

pendientes en los cerros. 

• Juntas vecinales organizadas en temas de seguridad ciudadana frente a la 

delincuencia. 

• En los cerros no se encuentran espacios para la ubicación de zonas 

seguras. 

• Edificaciones de hasta 3 pisos con muros no portantes (ladrillo pandereta 

a partir del segundo piso). 
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Tabla 25 (Continuación)  

OBSERVACIONES EN LA ZONA DE ESTUDIO 
Zona Observaciones 
I y J • Las escaleras discontinuas puesto que por tramos no cuentan con barandas 

ni gradas bien definidas y pendientes elevadas. 

• Gran número de caídas pronunciadas, con pocos muros de contención. 

• Terminal de agencia urbana de transporte ubicada encima de ladera, con 

accesos angostos. 

K y M • Las escaleras en las zonas altas tienen menor ancho al permitido. A 

demás, los postes de alumbrado público obstaculizan el acceso hacia la 

zona segura debido a que a veces están en medio de las escaleras. 

• Falta de servicio de agua en las zonas altas. 

• Falta de señalización en las zonas seguras. 

L • En las partes altas viviendas de madera con escaleras sin barandas y no 

terminadas. 

N • Escaleras sin barandas y con pendientes altas en las zonas altas de los 

cerros. 

• Presencia de postes de alumbrado público en medio de las escaleras 

obstaculizando el paso hacia la zona segura. 

• Zona segura muy alejada de las viviendas y los accesos a él son mediante 

pasadizos de ancho menores a los permitidos. 

• Falta de servicio de agua propio en las viviendas solo se abastecen de los 

camiones cisternas en las zonas altas en los cerros. 

• La cimentación d las viviendas de pircas de piedra con lechada de 

concreto. 

• Viviendas de madera y triplay en las zonas altas de los cerros con lo cual 

hay presencia de incendios.  
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Tabla 25 (Continuación)  

OBSERVACIONES EN LA ZONA DE ESTUDIO 
Zona Observaciones 
O y P • Presencia de juntas directivas en algunas manzanas. 

• Zonas seguras no señalizadas. 

• Falta de pavimentación en las calzadas de las viviendas cercanas. 

• Edificaciones de hasta 3 pisos con muros no portantes (ladrillo pandereta 

a partir del segundo piso). 

• Difícil acceso a las zonas altas y escaleras con alto pendiente. 

Q • Escaleras con pendientes altas no terminadas en algunos casos. 

• Abastecimiento de agua mediante reservorios de agua común en zonas 

altas. 

• Cuenta con medidas de Prevención ante desastres mediante uso de 

herramientas como extintores y señalización. 

• Zona de evacuación lejanas y sin señalización.  

• Pasadizos angostos para la zona de evacuación.  

R • Zonas de evacuación de tierra y no señalizadas. 

• Escaleras con altas pendientes en las zonas altas. 

• En las zonas altas problemas de falta de muros de contención. 

• Cimentación en terreno de material de escombro y basuras. 

• Falta de espacio para zonas de evacuación en las zonas altas. 

S • Construcción de viviendas de albañilería en cimentación de pircas de 

piedra con concreto. 

• Zonas de evacuación de tierra y no señalizadas. 

• Problemas deslizamiento de rocas. 

• Problema de incendios por la presencia de viviendas de madera y 

triplay. 
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Tabla 25 (Continuación)  

OBSERVACIONES EN LA ZONA DE ESTUDIO 
Zona Observaciones 

T • Escaleras de piedra no acabadas. 

• Problema de incendios por la presencia de viviendas de madera y 

triplay. 

• Viviendas de madera y triplay en las zonas altas de los cerros con 

cimentación de pircas de piedra. 

• Problemas deslizamiento de rocas. 

• Falta de abastecimiento de agua por medio de camiones cisternas. 

X y V • Escaleras con pendientes altas y sin barandas en las zonas altas. 

• Escaleras de concreto sin terminar. 

• Falta de conocimiento de las zonas seguras. 

Z • Escaleras con altas pendientes en las zonas altas. 

• En las zonas altas problemas de falta de muros de contención. 

• Conciencia de prevención de riesgo, cuentan con herramientas de 

prevención en las zonas altas. 

• Abastecimiento de agua por medio de camiones cisternas en las zonas 

altas. 

• Edificaciones de hasta 3 pisos con muros no portantes (ladrillo pandereta 

a partir del segundo piso). 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• Los mapas de vulnerabilidad elaborados en esta investigación permiten a que la 

ayuda brindada a los pobladores por parte de las autoridades de la comunidad urbana 

autogestionaria de Huaycán sea más eficiente teniendo en cuenta las zonas más 

vulnerables y las instituciones educativas más cercanas a esas zonas ya que ellas 

sirven como centros de acopio para la ayuda a brindar. 

• En la construcción de las edificaciones se debe implementar asesorías técnicas de 

fácil accesibilidad económica para los pobladores estos podrían ser dados por 

estudiantes de últimos ciclos acompañados de Ingenieros especializados. Esta acción 

disminuiría el porcentaje de viviendas construidas de manera informal. 

• La implementación de dispositivos y unidades de emergencia debe ser de prioridad 

en la gestión ante desastres para los centros de salud al ser estas unidades de atención 

temprana. 

• La implementación de unidades de bomberos y rutas de accesibilidad en la 

comunidad urbana autogestionaria de Huaycán es de suma importancia porque ante 

incidentes de incendios en las zonas altas las unidades de bomberos de otras 

jurisdicciones como Chaclacayo tienen problemas debido al difícil acceso y el 

tiempo de demora a la zona afectada. 

• Las autoridades deben tener en cuenta que la falta de servicio de agua potable y 

desagüe y del sistema eléctrico en las zonas altas de Huaycán son puntos importantes 

en la elaboración de un Plan de Gestión de Riesgos. 

• La participación y cooperación de todas las instituciones se debe unificar con el fin 

de brindar una mayor atención a los pobladores. Las instituciones deben brindar 

charlas de concientización sobre prevención ante desastres y los riesgos a los que 

están expuestos no solo a las nuevas ampliaciones de zonas sino a toda la población 

de la comunidad urbana autogestionaria de Huaycán. 

• Los problemas en la construcción de ciertos pabellones de las instituciones 

educativas se deben a que se construyeron sin asesoramiento técnico y con 

colaboración económica de los padres de familia (APAFA). 

• Las instituciones educativas deben integrar a los padres de familia en las actividades 

del Plan de Gestión de Riesgo. 
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ANEXOS 
 

 



 

Anexo 1 Visita a la Institución Educativa 198 San Miguel Arcángel 

 

Anexo 2 Visita a la Posta de Salud Señor de los Milagros 

 



 

Anexo 3 Escaleras de mayor pendiente  

 

Anexo 4 Escaleras no terminadas en la Zona V. 



 

Anexo 5 Bloquetas no estructurales en el segundo piso de la vivienda en la zona A. 

 

 

Anexo 6 Cimentación de llantas en la Zona R. 



 

Anexo 7 Viviendas de materiales precario en la Zona L. 

 

Anexo 8 Visita al Hospital de Huaycán. 



 

Anexo 9 Visita al SISOL de Huaycán. 

 

Anexo 10 Visita a la Comisaría de Huaycán 



 

Anexo 11 Presencia de fisuras en el centro educativo básico especial zona D. 

 

Anexo 12 Kit de emergencia en las Instituciones educativas 




































































































